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DJIHAHDBZ oaUGA .nJLIBTA. Bvaluaci6n Integral de una Granja 

Lechonera, en Degollado, Jalisco: II Pr6cticaa Profeaionalea 

Superviaadaa (P.P.S.) modalidad cerdos (Bajo la auperviai6n 

de: MVZ Rosalba Carre6n N.). 

En el preaente trabajo ae evalu6 una granja lechonera 

localizada en el municipio de Degollado en el astado de 

Jalisco la cual cuenta con 820 vientres y 19 aementalea. En 

la granja ae llevan laa primeras etapas de producci6n como 

aon: lactancia, destete, iniciaci6n, aervicioa y gaataci6n. 

La evaluaci6n conaimti6 en visitar la granja por un par!odo 

de cinco diaa, analizando loa aiguient•• aspecto•: 

t.ocalizaci6n de la granja, vias de comunicaci6n, medida& de 

aislamiento, aiatema de control y evaluaci6n, programa 

gen6tico, aiatema de alimentaci6n, siatema de manejo, 

aituaci6n sanitaria por 6reaa, manejo de personal, 

características y capacidad de laa inatalacionea, an&liaia de 

regiatroa y producci6n y sistemas de comercialisaci6n. Sa 

encontr6 en general que la situaci6n sanitaria y las medidas 

de bioaeguridad son buenaa ademAa que loa par6metroa eat&n 

dentro de lo presupuestado. 
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IllTJl.ODUCCION 

La importancia de la porcicultura en la alimentaci6n es 

incuestionable, a nivel mundial se produce y se consume mis 

carne de cerdo que de cualquier otro cárnico, a peaar de que 

importantes grupos de la población la rechazan por motivos de 

tipo religioso y por prejuicios relacionados con aapectos 

sanitarios. El lo. de enero de 1994 entró en vigor el Tratado 

de Libre Comercio (TLC) , El conjunto de normas y regulaciones 

que involucra, representan una seria amenaza para la 

porcicultura ·mexicana; el ritmo al que las importaciones de 

cerdos en pie y canal se han incrementado en los últimos tres 

ai\os, hacen temer también un aceleramiento del proceso de 

desaparici6n de un gran número de granjas en nuestro pais. 

Entre algunas de las sorpresas con que nos recibió 1994, una 

de particular interés para el sector porcicola, fue la 

reducción en el arancel en los productos gravados con 2ot a 

un 1Bt, desde el primer dia de la entrada en vigor (1). 

Según productores e investigadores, la negociaci6n del TLC en 

materia porcicola, fue desfavorable para nuestro país desde 

sus inicios por tres factores: 

La nula consulta a los productores. 

La deficiente informaci6n oficial. 
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El hecho del que el representante de loa productores, 

obedeci6 s6lo a los intereses de loa grandes 

porcicultores (2) . 

En el XI Congreso la Comisi6n Nacional de Porcicultorea 

(CONAPOR) organismo creado en 1989 que representa y vincula 

al gremio ante diferentes organismos del sector público y 

privado, lleg6. a varias conclusiones respecto a la situaci6n 

actual de la porcicultura; y una de las más importantes 

fueron: 

Para conseguir el abasto suficiente de granos, se tuvo 

que presionar a la Conasupo para que cumpliera con sus 

programas de entrega. 

En cuanto a genética, se habl6 de impulsar a centros 

diseminadores de calidad genética para comprar pie de 

cría que permitan satisfacer la demanda de carne de 

6ptima calidad a un menor costo de producci6n por 

kilogramo vendido. 

En lo que se refiere a sanidad animal, se requiere de 

apoyo constante para que México sea declarado país 

libre de Fiebre Porcina Clásica para lo cual se 

necesita el equipamiento de laboratorios para ampliar 

la cobertura de pruebas diagn6sticas (3). 
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Ante lo mencionado, los Médicos Veterinarios Zootecnistas 

Especialistas en Cerdos; tenemos_:. el,, reto' de informarnos y 

apoyar en forma técnica y cprofesional,';;ai, porcicultor en el 

proceso de modernizar. Il~~~m~~ :f J.~..;i,i~~rarnos en todas 

'reas (genética, ~utrici:Ó~;;,~ai~d': e instalaciones) 

lograr una eficiente producci6n; '.,'<, 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar 

las 

para 

la 

productividad de una granja porcina productora de lechones 

para detectar problemas y sugerir las medidas y soluciones 

maa adecuadas dependiendo de la situación de la granja. 
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LOCALIZACION DS LA GRANJA 

La granja eatá ubicada en el Municipio de Degollado, Jaliaco 

a una altura de 1 700 m.s.n.m., se llega por la carretera 

Mllxico-Guadalajara via Atotonilco, pasando el rio Lerma. Se 

toma el camino que va a la rancheria de Charapuato y un 

kilómetro aproximadamente se encuentra la explotación. 

Vegetaci6n. 

Es escasa, existen plantas como Husachez, mezquitas y cactus. 

Pauna. 

Está representada por liebres, ardillas, coyotea, tlacoache• 

y reptiles. 

Limite• da la granja. 

Tanto para el poniente como al suroeste existen granjas de 

ciclo completo, a 100 metros de la explotación hay una granja 

engordadora de reses. 

V!aa da comunicaci6n. 

La transportación terrestre se. realiza principalmente, por la 

carretera federal número 90 Mé~ico-Guadalajara, que atraviesa 

el municipio en su regi6n ;central de· oriente a sureste, la 

mayoría de las comunidades está;;, entrelazadas por camino• 

empedrados y terraceria. 
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Se cuenta con los servicios de agua potable, energía 

el6ctrica, teléfono y fax. 

B•ta granja fue adquirida hace unos 20 años. Actualmente los 

propietarios tienen otra granja en donde se engordan a los 

lechones y se fabrica el alimento para ambas granjas. 
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llSDlDAS DI AlSLAMllNTO 

La explotación se encuentra a pie del camino de terracería 

que va a Charapuato. 

Cuenta con dos bardas, una perimetral hecha de malla 

ciclónica y otra que limita la entrada a la granja y <!sta 

cuenta con diferentes entradas, una para autos, otra para el 

laboratorio, otra para la recepción de alimentos y entrada 

para los respectivos baños de hombre y mujeres. 

La distancia que hay de la barda perimetral con el Area de 

recepción ea de 30 metros, en esa distancia dentro del cerco, 

se aitüan cuatro casas habitación para loa trabajadores de la 

granja. 

Medidas de bio•eguridad. 

Bn cuanto a granjas cercanas a la explotación, se encuentra 

como a 100 metros una granja engordadora, otra de ciclo 

completo como a 200 metros, además de estar muy cerca una 

granja engordadora de reses. Debe de bañarse antes de entrar 

a la granja los trabajadores, personal y gente que visita la 

explotación, además de utilizar overoles y botas que se les 

proporcionan ahí mismo. 
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La fauna nociva la constituyen roedores y pájaros, 

Hay un embarcadero móvil d~ntro.de· lag anja y otro fijo para 

los animales que son llevados:a la gran.a· engordadora. 

A unos metros del embarcadero_ ·fijoi/ se encuentra un depósito . . . . : . . 
•ubterráneo hasta donde un« camión' 11' va el alimento, para 

... :. ·. 
después ser transportado por :,medio ·ide· n gusano a las tolvas 

verticales que sirven como al~~cen.· 

·;--· .. 

Existe también una fosa c~m~· ~- 100 me~iros fuera de la barda 

perimetral, donde se tiz:an · l~s '. ca~~vl~es de los animales 

:::·~ :::,.:,:-:':~':;:.:;.r ... y ......... 

La granja cuenta con ' un separador d~ sólidos ;-~ \.H~i~os , 
donde loa sólidos son. ·-··uti.liza.·d.os para .df rselo~-~~"'el alimento 

en un 40t a las -cerdas .·'cie:: gestaci n. Los Uquidos son 

enviados a una laguná«de.aeráci6n para oder reciclar el agua 
;.::. ~->.'"· ... ·:<: .', 

y ser utilizada en·: el.·: lavado de las ¡nstalacionea. El agua 

potable ea extratdá.'" de pozo y almac nada en un depósito 

elevado. 
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lllTllllAll DS CONTROL Y IVALUACION 

se cuentan con registros de las siguientes áreas: 

Regietro de maternidad que contiene: 

Identificaci6n de la cerda 

Número de semental 

Fecha de entrada a maternidad 

Número de jaula 

Número de parto 

Fecha de servicio 

Fecha probable de parto 

Fecha real de parto 

Datos relacionados con la camada 

En el área de destete e iniciaci6n: 

Fecha de entrada 

Número de lechones que entran 

Fecha de salida 

Número de lechones que salen 

Fecha de vacunación 

Bajas 
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Los registros son llenados por las encargadas de área y 

posteriormente se vacian a la computadora para una evaluaci6n 

correcta. La informaci6n se maneja a través del programa 

Lotue 123. 

lln el Aree d• servicios 

Se registran hembras que entran en calor 

Fecha de inseminación 

Repeticiones 

Con que sementales se les dio inseminaci6n 

Todo esto lo llevan registrado e.n agendas. de ,: escritorio .. La 

alimentación es controlada ·por \~~ :~~cárg~das de las 

diferentes áreas que pesan pr~'viani~f;Í:.e ·el · alimento en una 

blscula situada en uno de lc;s:!pa.siÚos .centrales y lo anotan 

en una hoja que se encuentra a'unlado .. d~ la .báscula. 
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PaOGRAMA GSHBTXCO 

Hace aproximadamente seis años comenzó a funcionar el 

laboratorio de inseminación. artificial, llegaron a abastecer 

a granjas de la Piedad y Degollado, pero actualmente s6lo 

funciona para producir semen para la propia granja. 

La explotación cuenta con 19 · sementales de loa cuales 12 se 

utilizan para la inseminación. 

En la granja se utilizan dos.· tipos de cruzamiento, uno 

rotatorio de sementales raza Yorkahire, cuando son para 

producir reemplazos. Aqui se hace un cruzamiento sencillo 

entre dos razas, del producto de esta cruza se seleccionan 

hembras híbridas y se cruzan con un verraco de una de las dos 

razas originales, de esta descendencia se seleccionan las 

hembras híbridas y se aparean con un verraco de raza 

diferente a la de su padre, y de esta manera se continúa de 

forma indefinida. 

Bl otro tipo de cruzamiento es terminal y es utilizado para 

cuando la producción es para rastro. Aqui los sementales 

pertenecen a· lineas genéticas y son: Pie 405 y Seghers, Bate 

tipo de cruzami~·nt~ áe obtiene a partir de una misma raza de 

semental en· cadá. ~,e.ne.rac.ión y toda la producción va a rastro, 

esto es, ·que. las hembras de reemplazo no se obtienen de estos 

apareamientos. Aquí las hembras y el macho deben ser de 
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PROGRAMA GIEHETICO 

Hace aproximadamente seis años comenzó a funcionar el 

laboratorio de inseminación, artificial, llegaron a abastecer 

a granjas de la Piedad. y Degollado, pero actualmente s6lo 

funciona para producir ~~,;,en para la propia granja. 

La explotación cuenta··.c~n.:19. sementales de los cuales 12 se 

utilizan para la i;,,se~i~~ció~. 

En la granja se utilizan dos tipos de cruzamiento, uno 

rotatorio de sementales . raza· .: Yorkshire, cuando son para 

producir reemplazos. Aqui · ·se .. hace un cruzamiento sencillo 

entre dos razas, del producto ·de esta cruza se seleccionan 

hembras híbridas y se cruzan con un verraco de una de las dos 

razas originales, de esta descendencia se seleccionan las 

hembras híbridas y se aparean con un verraco de raza 

diferente a la de su padre, y de esta manera se continúa de 

forma indefinida. 

El otro tipo de cruzamiento es terminal y es utilizado para 

cuando la producción es para rastro. Aqui los sementales 

pertenecen a líneas genéticas y son: Pie 405 y Seghers. Este 

tipo de cruzamiento se ·obtiene . a partir de una misma raza de 

semental en cada generación ·y .·todo:a·:.1a producción va a rastro, 

esto es, que las hembras de. reemplazo' no se .obtienen de estos 

apareamientos. Aqui las hembra~ y ~1· ma~h;,· · deben ser de 
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diferentes razas, además de que ambos pueden ser puros o 

hibridos (4). 

A las hembras se les da tres servicios, cuando se detectan en 

calor se pasan del área de descanso a la de servicio y se les 

da inseminación artificial con espacio de 12 horas cada una, 

a las hembras primerizas se les da la primera monta con 

semental para reforzar calor y después dos inseminaciones 

artificiales. 

La inseminación se realiza con el semental cerca, al semen se 

le adiciona O. 3 ml de oxitocina para aumentar la motilidad 

del útero. 

S6lo se permite que una vez repita el celo de la hembra, de 

lo contrario se manda a rastro. Se manejan lotes de 38 

hembras destetadas que entran en calor en promedio de seis 

dias. 

Para desechar hembras se toman en cuenta: 

Repeticiones 

Infecciones genitales (graves) 

Problemas en patas 

Que tarden en presentar calor 

La edad promedio es de seis partos·y.en machos dos años. 



Loa reemplazos se 

l3 

seleccionan desde el nacimiento y el 

criterio a seguir es, si se trata de hembras que éstas 

provengan de camadas cuyas madres hayan tenido buen 

desarrollo productivo y se. identifican muesqueando la punta 

de la oreja derecha y posteriormente se les hace un agujero 

en el centro de la oreja·,' al· pasar .,a destete se les pone en 

corrales separados y cuando· ·son·, más grandes pasan a los 

corrales con charca y.se. s.;l.e~~i~nan·por tamaños y edades . 

. -· -'" ': i~~·. ; -: . •: . . ; 

Las primerizas que· ént1·an''en• calor. teniendo un peso de 100 

kilogramos y qu:edan ges~~n~es, permanecen en el hato, .las que 

alcanzan un peso de 130 kilogramos y no han presentado calor 

ae lea envia rastro. 
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llAllSJO DS PSaSOHAL 

La granja cuenta con 16 trabajadores, un Mtdico Veterinario 

Zootecnista, un administrador y un encargado. 

De loa trabajadores el 50\ son mujeres y el 50\ son hombrea, 

las ocho trabajadoras se encargan de las áreas de maternidad, 

destete e iniciación y loa hombres son loa encargados del 

área de servicios, gestación, sementales, reemplazos, planta 

de alimentos, mantenimiento y velador. 

Bl horario es de 8: oo a las l 7: 00 horas con un descanso de 

una hora a las 11: 00 horas (loa hombrea para almorzar) y a 

las l<I: oo horas (las mujeres para comer), se cuenta con 

comedor dentro de la granja. 

Loa trabajadores reciben incentivos económicos por 

parámetros de producción. 
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SISTDIA DS ALillSH'l'ACION 

La granja está localizada en una zona agrícola y productora 

de ganado porcino, lo cual facilita· la adquisición de 

materias primas para la elaboración de alimentos. 

La planta de alimento con que cuenta la granja, sirve 

solamente para almacén de alimento terminado que les envían 

de la granja donde se encuentra la engordadora. Para el 

almacén se cuenta con seis tolvas y una mezcladora. 

Al llegar el camión, coloca el alimento en un depósito 

subterr4neo y por medio de un mecanismo de gusano ea 

transportado a las tolvas elevadas tipo vertical, para que se 

consuma según sus necesidades. Tanto el alimento terminal 

como el comercial se trae de acuerdo a los requerimientos que 

va teniendo la granja, semanalmente se hace un inventario de 

la cantidad con que cuenta y si hace falta se solicita más. 

Ar•• de Maternidad 

El tiempo de permanencia de las hembras y lechones es de 23 
;:·,'..o..'.-. 

días, se reciben tres dias ant'es .. del parto con. alimento de 

lactancia a razón de 2. 5. kg a1·: d·ía y un día antes del parto 

se dieta. 
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El alimento se le agrega salvado para laxarla tres días antes 

de parir. Un dia después del parto se aumenta la alimentación 

desprovista de salvado hasta llegar a una cantidad de 6 kg al 

dia. 

A lo• lechones 

Al segundo o tercer dia de edad se les_ da leche (lactosplay 2 
. ,' •' .. 

kg de leche en 10 litros de_ agua)·,·y· al ·octavo o noveno dia se 
',,-.... 

les proporciona leche y alimentó . preiniclador y .. hasta el 

décimo sólo alimento preiniciado_r (Create· ·Mate, Premawin o 

Pigy Lac). 

Ar•• de destete 

Aqui permanecen 30 dias, los, primeros 15 días se lee da 

preiniciador y los días 17, . 18 'Y,. 19 pre iniciador e iniciador 

y del dia 20 al 30 se lee.da sólo iniciador. 
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Zagredi-tea 

Sorgo e.st 426.0 kgs. 

Suero de leche 75.0 kgs. 

Gluten de maiz 60t 40.0 kgs. 

Soya 46' 193.0 kgs. 

Pescado 63' 35.0 kgs. 

Sebo de res 61.0 kgs. 

Conc. Inic. R.L. 40.0 kgs. 

Avena en hojuelas 100.0 kgs. 

Profine II 25.0 kga. 

Ar•• de crecimiento o iniciaci6n 

Aqu1 permanecen JO d1as y el alimento se les proporciona a 

libre acceso. 

Zngredientea 

sorgo e.st 634.0 kgs. 

Can ola so.o kgs. 

Soya 46t 202.0 kgs. 

Pescado 63t 20.0 kgs. 

Sebo de res 54.0 kgs. 

Conc. D'ERL 40.0 kgs. 
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Servicio• y G••taci6n 

Las hembras hasta con 12 dias de ge•taci6n, se lea da l.5 kg 

de alimento de lactancia y de 13 a 100 dias de gestaci6n 2 

kga. y medio de alimento de gestaci6n con 40\ de a6lidoa, de 

100 a 114 dias tres kga. de lactancia por hembra. 

J:ngradiant•• 

sorgo e.5\ 515.0 kga. 

Cano la 100.0 kgs. 

Soya 46\ 250.0 kgs. 

Sebo de res 70.0 kga. 

Conc. D'ERL 65.0 kgs. 

Se les proporciona doa kilogramos de alimento de gestaci6n. 

Raemplaso• 

Se les da alimentación ad-libitum, se les adiciona la 

mortalidad de las maternidades la cual es cocida previamente, 

con la finalidad de proporcionar inmunidad. 
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StSTIDCA DS llAHllJO Y StTUACtON SAlftTAJltA 

Maternided 

En la granja ae maneja todo dentro-todo fuera, en toda• la• 

Areas, excepto servicios y gestaci6n. Aqui permanecen 23 dias 

loe animales y se deja vacia la •ala por una aemana. 

La limpieza de las maternidades se realiza con una 

hidrolavadora se deainfecta utilizando (Farm-Fluida) con una 

a•persora, y se limpian todos los vidrios de las ventanaa. 

B•to ae hace cada vez que las cerdas salen y queda vacia la 

maternidad. cuando e•tA ocupada, diario se hace limpieza y en 

lo• dia• que hay parto• se ••pera a que toda• hayan parido 

para llenar laa foaa• de agua. Cada ••mana ingre•an a 

maternidad grupos de 32 hembraa, recibiéndo•e tre• diaa ante• 

de la fecha de parto, previamente baftadaa. 

El manejo de excretas se realiza a través de foaa anegada, se 

vacia y lava cada vez que sale el lote de cerdas deatetadas. 

Loe liquido& son conducidos a un drenaje que de•emboca al 

dep6sito de liquido& y s6lidos. 

Manejo del lech6n 

Se preparan las lechoneras, colocAndoles focos y sacos de 

alimento elaborados de papel. El parto no se atiende, 
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solamente se limpian a los lechones (cuando es necesario), se 

pesan, no se corta ni se desinfecta el cordón umbilical. 

se les administran 2 ml de Probiotil poco tiempo después del 

nacimiento, al mismo tiempo se llevan a cabo reacomodos de 

camada por tamaño. 

A los tres días de nacidos se les muesquea, se hace corte de 

cola dejándola aproximadamente 2 cm de larga, es una 
·, 

operación simple en el ·cerdito y factor disuasivo útil 

respecto a la mordedura de la cola; en los locales de engorda 

(8), se les administran 2 ml "vía intramuscular de hierro 

(Endofer 20) , A los 10 días, una segunda aplicación de hierro 

(Ferrocerl , ese mismo día, se castran y se les quitan 

divisiones de jaulas. 

Daatata 

El área de destete está constituida por dos diferentes tipos 

de instalaciones, a: un tipo pertenecén: los destetes. l a 4 y 

al 

se lavan y desi~téctiln ·.las salas ( i!Jua1 -·que. la .;,aternidad) , 

un día antes que ingresen lÓs a~i~ill~s; se encienden los 

calentadores y Los animales son 
' .· :: .· -.. . . 

transportados. en carrito desde .. ' Í;s ~alas de 'maternidad y son 
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acomodados en las corraletas por tamaño en un promedio de 6 a 

7. 

Los animales m.is pequeños se colocan cerca del calentador a 

una temperatura de 35 e, al segundo dia la temperatura se va 

regulando de 30 a 28 e y se mantiene asi por una semana, a la 

aegunda semana se baja a 26 e hasta llegar a 24 C. 

Diario se revisan loa animales para detectar enfermedades y 

se dan tratamientos de ser necesario. 

Iniciaci6n 

.Aqui los animales permanecen 30 dias, la limpieza se realiza 

igual que en las otras áreas. 

Puesto que sólo existen tres salas de iniciación, parte de la 

producción es llevada a la granja engordadora. 

Los cerdos son recibidos y reacomodados por su peso o tamaño 

colocando a los más pequeños en los corrales de la entrada de 

la caseta. 
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Area da aervicioa y geataci6n 

En esta sección no se puede manejar todo dentro-todo fuera 

por el gran número de cerdos de esta área .. 

De maternidad se van al área de descarlso-, se les aplican 3 ml 
.~; 

de vitaminas ADE y se espera a que.· las cerdas entren en 

calor, que puede ser desde el segundo :al ·sexto dia de 

destetadas, 

La detección de calores se "·hace diariamente paseando al 

•emental dos veces al .dia;· 'una 'en la mañana y otra en la 

tarde, además de que .el<;t~abajador va presionando a las 

hembras en la grupa para>de .. tectar ~alorea. 
- . : - . ~ ' -. ' . 

... -.:·,· - ·:_'. ·, 

Existe una sala d.;nde ;hay:'dos hileras de jaulas, en una se 

ponen a las 

rastro y a 

reci;,~.'de~·~~t~~~~ y en la otra las que 

las ·~e.tfa~'ict~~. <.a éstas se lee aplica 

(gonadotropi.na .c~~i~~ic:'a ~;,hu.,;an~· y gonadotropina 
·::.·.' ', '.. ; ( 

yegua preñada) ; s~ iiaiía:n a cor¡:áles junto al semental. 
--,'·i ;. -- ~.,.- - ~--',- -. ...::_ ,='·,•-

van de 

PG .600 

Loe pasi~lo~·'.: entre' ~.i·i~.~~~·. de jaulas son lavados diariamente 

y loa corrales :c;ada ;, te;:c;,~; dia. 

Las hembras se ·'bañan. con Taktick (Amitraz) cada vez que salen 

del área.de gestación y son .llevadas a la maternidad. 
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Cerdaa de r•IUIPl•~o 

Bata área eatá ubicada a loa lados del deatete s y 6; aqu1 

permanecen hasta la edad de siete meses o cien kilos de peao, 

despu6a paaan a corrales con charca, en donde se deja aalir 

el agua (reciclable) cada tercer d1a, de aqu1 paaan al Area 

de servicios. 

La limpieza de loa corrales ea diario y el agua que se 

utiliza proviene de la laguna de aereaci6n. 



PROGRAMA DE VACUNACION 

LECHONES 

destete iniciación 
NAC ¡ __ ·2 ___ ~..i_4-;,.-s_· _. _6_·--z~~---.-9 ___ 1D-r-: u 

L . L Fic .· L , L L i• 
.. ·., ': 

Mycoplasma Mycoplasma SOA SOA ·Aujeszky Aujeszky 

'·-....... 
CERDAS ADULTAS GESTANTES' 

SEMANAS ANTES PARTO 

l.A, 9 8 7 6 5 4' 3 2 l -- ---:-~--- --;-.. -¡~\-. --¡---¡---
10 .',io. 1~'_ lD 2° 2° 

Rinitis · Myco , , ·, SOA.· '1.u·j·~s 
Atrqfica· p~asma.:- • ~, .·::z~y: 

:.~. ·:· .. : .. . · ..... ·. ~ ~= •, ... : +. 
SOA 

=· Mycopla 

SOLO PRIMERIZAS 

sma 
•. <\ 

Rinitis' 
+ 
2º 

Aujeszky 



REEMPLAZOS 

inician 6 meses 
selección 1 2 3 4 5 6 inseminaciones 

FPC 

:~~-:~~~ ~~-:~~-~~~- -~~ -. . . . 
i 0 Parvo parVo Áuyes 

SOA ~~~!~s . lepto 
heces 
placentas 

zky 

SEMENTALES NUEVOS 

Arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 inicia 
~-.~~-.~~-.~~-.~~-.~~- -~~~~-

FPC Paivo ~OA P¡rv~ sbA . trabajo 
lepto + lepto + 

Aujes Aujes 
zky zky 

CERDAS LACTANTES 

Parto ¡· 2 3 destete 
~~-.~~--~~.~~.-

i0 F~C 

Parvo 
Lepto 



REEMPLAZOS 

6 meses inician 
selección 1 2 3 4 5 '5 inseminaciones 

:~---~---------,-,-~-----~------~-- -
Í 0 Pa~v~ , Pa·rio · Áuyes 

FPC SOA Lepto , lepto 
'momias· 

zky 

heces 
placentas 

SEMENTALES NUEVOS 

Arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 inicia 
---.~~-.-----.-----.-----.~~- -~-- -----

FPC Paivo ~~CA' P!rvo sbA trabajo 
lepto + lepto , + , 

Aujes ,Aujes 
zky, ,zky 

CERDAS LACTANTES , , 

Parto 1 , 2 3 ,- destete -----.----------.-----, fó Ftc 
Parvo 
Lepto 



Rinitis Atrófica 

Micoplaema 

Aujezeky 

PPC 

Ojo Azul 

Parvovirue/Leptoepiroeis 

Enterovirus 
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VACUNA 

Novi-vac-rat 

Reepieure 

PR-vac 

Colvaean 

SOA Exp 

Farrow eure 

Heces, momia e 

y placentas 

LABORATORIO 

Intervet 

Smith Kline 

Smith Kline 

Sanfer 

Lapiea 

Smith Kline 

Granja 



25 

CAllACTl:aISTICAS Y CAPACIDAD DS LAS INSTALACIOHl:S 

Maternidad 

Hay trea edificios divididos en doa aalaa, cada aala tiene 32 

jaulas elevadas repartidas en cuatro hileras con ocho jaulas 

cada una. Cada jaula tiene lechonera al frente. 

El edificio mide 27 x 16 mta.; con techo de doa aguas y 

recubierto por dentro con poliuretano. 

La lechonera ea de lAmina galvanizada. La tapa superior tiene 

un orificio donde ae colocan focos de 75 watts. 

Loa comederoe de loa lechones son de plAatico y circulares y 

loa de las hembras aon de tipo canoa, el bebedero para ambos 

ea de tipo chupón. El piso de laa jaulas ea de malla trenzada 

ain ahular. Loe edificios cuentan con ventanas laterales 

abatibles y doa puertas. 

De atete 

Son tres edificios con eeie ·ealaa en .total¡ l~s salas del uno 

al cuatro son de techo de "dos :agu"ae · . re~ii1íi~rta~ de 

poliuretano. Aquí .. hªY, coZ:ral~talÍ coloc~~a·s en d~e pisos: tres 

hile rae de l 7 > corr~l;tas ;• Cada una de ellas , mide 4. 5. X 1 
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metro. El piso es de malla trenzada, comedero con siete bocas 

y un bebedero de chupón por jaula. 

Bn el ilrea donde se encuentran los animales seleccionados 

para reemplazos, hay dos salas de destete. Cada aala eatil 

dividida a su vez en departamentos y cada departamento cuenta 

con 16 corraletas, ocho de cada lado, son elevadas. con piso 

de rejilla de plilstico, comedero de siete bocas, un bebedero 

y también un tapete de plástico. Al igual que las otras salas 

de destete cuenta con calentador de gas. 

J:niciac:i6n 

cuenta con tres salas de iniciación, 14 jaulas de cada lado 

con dos tipos de comedero, uno de tolva de diez bocas y otros 

circulares y giratorios. Los bebederos de chupón estiln 

colocados en la parte posterior del corral a una altura de 30 

centimetros. Las medidas de los corrales son 2, 7 x 1. 5 

metros. El piso es de malla trenzada y las paredes son hechas 

de herreria. 

La ventilación se regula con ventanas abatibles y puertas. 

Cada caseta cuenta con fosa anegada. 



metro. El piso es de malla trenzada, comedero con siete bocas 

y un bebedero de chupón por jaula. 

Bn el área donde se encuentran los animales seleccionados 

para reemplazos, hay dos salas de destete.Cada sala estA 

dividida a su vez en departamentos y cada departamento cuenta 

con 16 corraletas, ocho de cada lado, son elevadas. con piso 

de rejilla de plástico, comedero de siete bocas, un bebedero 

y también un tapete de plástico. Al igual que las otras salas 

de destete cuenta con calentador de gas. 

lniciaci6n 

Cuenta con tres salas de iniciación, 14 jaulas de cada lado 

con dos tipos de comedero, uno de tolva de diez bocas y otros 

circulares y giratorios. Los bebederos de chupón están 

colocados en la parte posterior del corral-a una altura de JO 

centímetros. Las medidas de los. corrales son 2.7 x 1.5 

metros. El piso es de malla trenzada __ y_ l¡¡s paredes son hechas 

de herrería. 

~ ; . 
La _ventilación se regula con veritanas;abatibles y puertas. 

Cada caseta cuenta con fosa a_negada; 
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aervicio• 

La sección de ingreso de hembras destetadas es una área donde 

••tAn dos hilera• de 30 jaula• tubulares. En la parte 

dalantera cuenta con una canaleta que sirve de comedero y 

bebedero, otra canaleta en la parte posterior que funciona 

para recolectar excretas. 

En el área de servicios existen cuatro hileras de 40 jaulaa 

cada una, frente a ellas 15 sementaleras y al lado trea 

corralea con au reapectiva aementalera. 

Oeateoi6n 

Bate edificio eatá dividido en dos salas con siete 11neaa de 

36 jaulas cada una, con comedero y bebedero en forma de 

canaleta. 



CM.QllO DE ESPACIOS 

820 HEMllRAS 
9.5 LECHONES NACIDOS VIVOS 

SE MANEJAN SEMANAS DE 7 CllAS Y UN AA0 DE 12 PERIClOOS. 
CICtODE LA HEMBRA: 114DIASDEGESTACION • 23DE LACTANCIA• 6QUESELEDA SERVICIO• 143DIASl7-20.42 

," 
820 HEMBRAS/20.42 SEMANAS• 40.15 FAS 

RWODE- TEMPO DE ---- CIRWl#l•U CAPAC:IDllD V~ 
PORSEllANA .... .--

SERVICIO 40.15 5SEMANAS 200LUGARES 200LUGARES 160 -40 
GESTACION 40.15 12SEMANAS 482LUGARES 482LUGARES 540 .24 
MATERNIDAD 40.15 45EMANAS 160LUGARES 160 LUGARES 192 -32 
DESTETE 381.42 4SEMANAS 217.95 LUGARES 217.95 LUGARES 306 .ea 
INICIACION 381.42 4SEMANAS 127.14LUGARES 127.14 LUGARES se -43 
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SIITSllA DS COICSRCIALIZACION 

Puesto que la 

explotación se 

engorda y venta de los animales de esta 

hace en otra granja, propiedad del mismo 

dueño, sólo se informó que loa animales salen al mercado 

aproximadamente a loa 180 dias de edad; y en cuanto al costo, 

éste varia dependiendo de la demanda. 
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USULTAI>OS 

En general, los parámetros productivos de la granja, se 

pueden clasificar como eficientes. 

Analizando el porcentaje de fertilidad ·.;,n. ef año .. 94, se puede 

observar un incremento paulatin;; .h~sta .llegar en diciembre a 

un lOOt (esto rebasa inclusive sus "j;~;:>pi'~s cálculos que eran 

del 90t). No obstante en lo que"se•refiere a la capacidad de 

instalaciones, hay deficiencias tanto para maternidad (ya que 

algunas tienen que parir: ·antes de poder ingresar a la 

maternidad), como para iniciación, ya que sólo se queda la 

mitad de la producción' y .la otra se va a la granja 

engordadora. 

El porcentaje de lechones nacidos vivos, asi como el promedio 

de lechones destetado~ .alcanzan el porcentaje calculado. 

. ·~-' . 

La mortalidad" en m~to;rnidad'. . " a• pesar de que rebasa lo 

previsto, alln ·.se :'.:.ricten'ú.i de~t~o. (¡~ ios parámetros normales 

(5). La mort~iid.Úe~· ~~sÍ:~t~ no~~u~er.l el a, no ocurre asi 

con i~iciaci,ón ~a·C¡\l~ l¿;~ ~eses .'ct~ · ~ne~o. · marzo y septiembre 
... :- . -.'~· . . ·.: . . :/;,_ ' ', 

se incrementa~ debido a·. problemas respiratorios que se deben 

TESIS 
Cf. l~ 
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principalmente a neumonías relacionadas con P. multocida 

consideradas como secuencias de neumonía enzo6tica o 

infecciosa por A. pleuropneumonie, Mycoplasma spp. o virus 

(10). 

La explotación no guarda una distancia adecuada en relaci6n a 

otras granjas ya que debe ser de cuando menos dos kilómetros, 

además, a pesar de que existe un vado para vehículo a la 

entrada de las naves, éste no es utilizado. 

La distancia entre la barda perimetral y loe edificios en uno 

de sus extremos no est.S situada a 20 metros como es lo 

recomendable. 

La explotación no cuenta con .Srea de cuarentena ni de 

necropsias. 

Se llevo a cabo un muestreo serológico en 40 hembras 

destetadas de diferentes partos y se realizaron pruebas para 

detectar anticuerpos contra Aujeezky, Parvovirus, Ojo azul e 

influenza. 
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DtSCUStON 

Se debe de poner atención en las áreas verdes que separan las 

diferentes zonas, cortando la hierba con más frecuencia para 

evitar la proliferación de fauna nociva. 

Se deben reparar las jaulas deterioradas en las áreas de 

destete e iniciación, para evitar que los animales se 

lastimen y que el alimento se desperdicie. 

En las salas de iniciación no es recomendable acomodar a los 

cerdos máe pequeños a la entrada de la nave, ya que son los 

""ª sueceptiblee a los cambios de temperatura. 

En las corraletas de destete, las que ee encuentran en 

batería, sería recomendable colocar una canaleta en lae 

corraletas superiores, ya que ee ha observado que loe 

animales que se encuentran abajo de éstas, ee enferman debido 

a que les cae agua y excremento de los cerdos de arriba. 

El hecho de no cortar, desinfectar, ni ligar el cordón 

umbilical, parece no incrementar los problemas infecciosos de 
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lechone• en maternidad y en cambio si reduce el trabajo, •in 

embargo, se debe de cuidar mucho la correcta limpieza y 

desinfección del piso de la jaula y del paridero (7). 

Para programar un calendario de vacunación, ea muy importante 

hacer un muestreo aerol6gico, ya que esto noa indicar!a 

contra qué y cu,ndo ae deben de inmunizar a loa animales da 

la explotación. 

Según la literatura, las vacunas ae deben aplicar con un 

intervalo de 15 d!aa, eatando completamente aanoa loa 

animales. 

Sin embargo, el ritmo semanal al que se eatá aplicando en la 

granja, parece inmunodeprimir a loa animalea, ya que a peaar 

de eatar vacunando contra Ojo azul, se preaent6 el problema 

en una de las áreas de iniciación. 

Al hacer un muestro serol6gico de 40 hembras con diferente 

número de partos (lo. al 60.) los resultados fueron loe 

siguientes: 
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Por lo que respecta a Ojo azul, resultaron con bajos 

t!tulos de anticuerpos cuatro cerdas de primer parto 

(1/60). Esto nos indica que hay animales susceptibles 

entrando al área de producción y si se tiene el 

problema en iniciación, es altamente probable que el 

brote se pueda extender más. 

En Parvovirus, todas las cerdas resultaron con altos 

t!tulos de anticuerpos (1/60 hasta 1/1920) • Sin 

embargo, en la explotación existe un bajo porcentaje en 

momias, no hay repeticiones y se cuenta con un lOOt de 

fertilidad. Esto nos indica que hay una adecuada 

inmunización aunada a un buen manejo. 

Influenza: en 75t de la muestras reaultaron bajos 

t!tulos de anticuerpos y en 2St, altos (1/80). Aqu! ae 

debe de tener cuidado, puesto que éste virus es 

patógeno cuando se asocia con Pasteurella o 

Actinobacillus y esto nos puede ocasionar graves 

problemas respiratorios. 

Para Aujeszky, sólo el sot de los animales presentaron 

anticuerpos, lo que nos indica que hay un gran número 

de animales susceptibles, y ya que son cerdas 

destetadas a las que se muestreó, éstas no están 

confiriendo la inmunidad de los lechones. 
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Si tenemoa animales con brote de Ojo Azul, podr!amoa pensar 

que las hembras ya est4n confiriendo la inmunidad deseada (lo 

que nos hace suponer en un problema con la vacuna miama) o 

que haya otra enfermedad asociada que est4 predisponiendo a 

la presentación de loe signos cl!nicos. 

Algo importante que se debe hacer, 

airve la inmunización, haciendo 

engorda. 

es valorar si realmente 

un seguimiento hasta la 

No es recomendable aplicar una vacuna combinada, ya que para 

desarrollar inmunidad (para una al menoe) debe haber 15 dla• 

de intervalo (9) y con el calendario que esta eatablecido en 

esta granja, la reapueata inmune no parece ser la adecuada. 
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A~~D ABCD ABCD ABCD ABCD ABCD 

1 2 3 4 5 6 ----------1 DE PARTO 
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PORCICOLAS RIO LERMA 
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