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RESUMEN 

Autor: L0pez Herrera Félix. Evaluaci0n de una granja ~ 

porcina de ciclo completo, con 890 vientres, en el munf 

cipio de La Piedad de Cabadas, del estado de Michoacán 

I Seminario de Titulaci6n en el área de grandes pobla-

ciones (bajo la supervisi0n de: M.V.Z. Roberto Martínez 

Gamba y M.V.Z. Roberto Martínez Rodríguez. l 

Los resultados obtenidos de este estudio son producto -

de la informad 0n proporcionada y observada durante la 

permanencia en una unidad de producci6n de cerdos de ci 

clo completo, donde.se notifican los siguientes paráme

tros: distribuci6n de las hembras en el área de materni 

dad en relación al n6mero de parto: primer parto 25.89% 

segundo parto 16.54%; tercer parto 10.79%; cuarto parto 

15.10%; quinto parto 10.07%; sexto parto 3.59%; séptimo 

parto 5.03%; octavo parto 5.03%; noveno parto 7.19%; d! 

cimo parto 0.71%. Porcentaje de efectividad de primer -

servicio a parto 82.0%; porcentaje de repeticiones a 

primer servicio 18. 0%; tamaño promedio de la camada por 

hembra por parto 9.0; n6mero de lechones nacidos vivos-
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por hembra por parro 8;8; peso ~r~medjo d~ la camada al 

nacjmiento l3.055kg, peso jndjvidual pr0medio al naci-

miento !.473 kg; causa de mortaljdad en lactancia: des

nutrici6n 26.0%;-neumonias 21.7%; diarreas 21.7%; apla! 

tamientos 19.5%; malformaciones 6.5%; otras causas 4.6% 

Estos valores son resultado del anblisis num~rico de re 

gistros en el brea de maternidad, se relacionan con las 

condiciones generales de la granja para hacer las reco

mendaciones prudentes, que favorezcan la producci6n, t! 

niendo como base lo que recomiendan las fuentes biblio

gráficas relacionadas con la producci6n de cerdos. 
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1 u T R o D u e e I o u 

A fjnaJes de la década de lns nr.hentas, la pnrcjcuJtura m~ 

xjcana se encontraba en crjsjs, debjdo a la sjtuacjón ecn

nómjca que atravesaba el pais. Esto orjgjnó, la reducc56n

del 60% de granjas no tecnjficadas de La Piedad de Cabadas 

Michoacán, creando a su vez mayor margen de influencia de 

las grandes empresas porcinas, que por su misma capacjdad

de producci0n, snn capaces de amortiguar Jns efectns dele

téreos de esta crisis (6). 

La porcjcultura se ha mostrado a través de los afios, como

un negocio rentable, pero sujeto a fluctuaciones de merca

do que ocasinnan periodos de estabilidad o bien momentos -

de dificultades económicas del negocio, así como el riesgo 

de caidas en el precio del mercado (1). 

En 1987 la importación de cerdo en canal y procesado fué 

de 2657 ton. representando 4.9 millones de dólares. Para -

1988 se incrementó a 12,948 ton. representando 30.4 iüllo

nes de dólares. La importación de vísceras de cerdo en 

1985 fueron 37 ,900 ton. representando 45 mi llenes de dóla-

res, en 1986 es de 37,720 ton. equivale a 27.5 millones de 

dólares, en 1987 es de 22,700 ton. equivale a 9.5 millones 

de dólares, en 1988 se elevó a 36,000 ton. esto implicó un 

monto de 44 millones de dólares (6). 
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Las exportaci0nes de cerd0 representan una alternativa

viable per0 a larg0 plaz0, para mej0rar la golpeada ec~ 

nom:í a de la pord cul -cura en nuestro pa:í s ( 4). Las impr:'rt~ 

ci0nes de p0rcinos en pie de Es-cad0s Unid0s en 1986 fue 

de 1623 cabezas equivalente a 647,000 millones de d0la

res, en 1987, 1217 cerdos representaron 635,000 millo-

nes de d0lares, en 1988, es de 8,444 cabezas equivalen-

te a 11,488,000 mj~l0nes de d0lares, en 1989, baja a 

5,535 cabezas equivaliendo a 3,763,000 millones de d0la 

res (6). 

AÑO MILLONES DE CABEZAS 

1981 15.4 

1982 16.2 

1983 16.5 

1984 13.l 

1985 12.5 

1986 ll.O 

1987 8.2 

1988 8.0 

Inventario Naci.cnal de Cerdos (6). 

La Piedad de Cabadas, Kichoac~n. se encuentra limitando 

con Guanajua-ce y Jalisco. Es-ces -eres estados producen -

el 59.5% de les cerdos del país, siendo La Piedad el 
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centro ~e produccjón y pro~esamjento más jmportante del 

área (6). 

Actualmente, los porcjcultores mexican0s han aprendid0, 

que las formas tradici0nales de producci6n, n<' s0n sufi 

cientes para satisfacer las necesjdades de una indus- -

tria en desaf10, por tal m0tiv0 1 actualmente el 55% de 

las granjas p0rcinas tecnificadas trabajan baj0 alguna

f0rma de i ntegraci 6n ( 6 J • 

L0s fact0res que han contribuid0 al desarrollo de la 

p0rcicultura, es que esta actividad requiere de p0ca ex 

tensi6n de terren0. En segund0 lugar, 10s avances tecn~ 

16gic0s de la p0rcicultura mundial, han 10grad0 una ma

yor pr0ductividad que en la ganadería bovina. Tercer0 1 -

la demanda de consum0 de productos de origen animal es

tá p0r encima de 10s de 0rigen vegetal, y p0r 61timo, -

existe apoyo a grup0s de porcicultores c0n sorgo subsi

diario de Conasupo en estados com0 Sonora y Yucatán (4). 

En La Piedad, la integraci6n y organización de los gra~ 

des productores, ha garantizad0 la producción de su pr~ 

pio alimento balanceado en un 73% del consumo de la re

gi6n, dejand0 solo un 10% de esta pr0ducci6n por el sec 

t<'r oficial y un 17% por la industria privada (4). 
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TABLA 1. DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL INVENTARIO PORCINO 

EN MEXICO. MARZO DE 1990 (6). 

of 
/O 

Di std t0 Federal 0.5 

Guanajuat0 17.5 

Guerrer0 l.O 

Jalisc0 24.0 

Sstado de México 10.5 

Mich0acán 18.0 

Oaxaca 0.5 

Puebla B.o 

Sjnal0a 4.0 

S0nora 15.0 

Veracruz l.O 

T o T h L 100 " /o 

En toda explotaci6n tecnificada, es indispensable el 

uso de registros que permitan llevar a cab0 un buen con 

tr0l de la explotaci6n, aunque existen muchas granjas -

porcícolas donde n0 se usan y en algunas donde se usan 

los registros no se les da la utilizaci6n correcta, por 

tal motivo no se pueden evaluar (2). 
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La fjnaljdad de esta tesjna al evaluar una granja de 890 

vjentres localjzada en La Pjedad de Cabadas, Mjchoacán,-

es alcanzar los siguientes objetivos: 

- Aportar jnformación relacjonada con la porcicultura p~ 

ra contrjbuir con la jnvestjgacj6n que realjza el De--

partamento de Produccjón Porcjna de esta Facultad. 

- Descrjbjr la funcjonaljdad zootécnjca y sanjtaria de -

construcciones de la granja. 

Describjr el manejo de la explotación y hacer un análi 

sis que permjta detectar las fallas. 

Reportar los datos obtenjdos en relacj6n a los siguje~ 

tes parámetros de produccj6n expresado en porcentajes-

y promedios. 

a). Distribución de las hembras por n6mero de parto 

b). Porcentaje de efectividad de primer servici0 a pa_!'. 
to 

c). Porcentaje de repeticiones a primer servicio 

d). Tamaño promedjo de la camada por hembra por parto 

e). N6mero de lechones nacidos vjvos por hembra por 
parto 

f). Peso promedio de la camada al nacimiento 
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g). Pes0 individual pr0medi0 al nacimient0 

h). Determinar las causas de m0rtalidad en lactancia 



P R O C E D 1 M 1 E N T O 

DATOS GENERALES 

El centre dende se realizó el estudie, fué una granja pe~ 

cina de cicle complete de 890 vientres. 

LOCALIZACION 

Se encuentra localizada en el Km. 12 Carretera La Piedad

Manuel Doblado, Municipio de Pénjamc, Gto. 

Entre las coordenadas geográficas 20°20" de latitud norte 

y 102°01" de longitud oeste; precipitación anual 904.3 mr.1 

El mes más seco es Marzo con 2.6 mm., el mes más lluvioso 

es Juljc r.on 220.2 mm.; temperatura media anual de 19.8°C 

la temperatura más alta es en Maye 23.SºC y la más baja -

en Enero de 15.óºC. Terreno accidentado con cerranías en 

la periferia, con pequeñas planicies des tinadas a acti vi

dades agr5cclas para sorgo, maiz y alfalfa (3). 
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IilSPECCIOll FISICA 

Las instalaci0nes 0cupan una superfjcje de 10,000 m. -

Fuer0n c0mpradas p0r el pr0pietarj0 actual y s010 se 

han m0dificad0 de acuerd0 a las neces5dades de la gran

ja, las barreras fís5cas que se enc0ntrar0n fu& un vad0 

árb0les y las bardas de 10s c0rrales c0lindan c0n la ca 

lle. P0r el frente a 10 m. de distancia está 0tra gran

ja p0rcina de cicl0 c0mpleto. 

COMERCIALIZACIOH 

La principal actividad comercial es pr0ducir cerdos pa

ra el abast0, entre Gtras la utilizad ón de anj_males de 

desech0 y m0rtalidad para la producción de embutidos. 

INSUMOS 

El agua proviene de un p0zo pr0fund0, abasteciend0 to-

das las necesidades de la granja, es almacenada en una 

cisterna con capacidad para 350,000 litr0s. 

ENERGIA ELECTRICA 

Es tomada directamente del sistema de la red periférica 
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PIE DE CRiA 

10 f0rman razas Dur0c, Hampshjre, Y0rkshjre y Landrace, 

pr0vjene de S0n0ra y Mjch0acbn, s0n el resultad0 de cr~ 

zas. Pa1'te de la pj ara, que c0rresp0nde al pj e de cr:í a-

0rj gj nal, es de raza desc0n0cjda ya que se p0bl6 c0n 

anjmales de eng0rda. 

ADMiNIS'J'RACION 

El númer0 de empleados que 0cupa la granja es de 29, a 

carg0 de un Médjc0 Veterinari0 Zootecnista. Parte del -

pers0nal s0n trabajad0res encargad0s de realizar las la 

bores de rutina de la granja. S0lo en el brea de mater

nidad se emplea personal femenino. 

MANEJO GENETICJ 

Esta empresa pr0duce sus reemplaz0s, utilizando el cru

zamiento rotativo y empleando un indice llamado BVSP 

que corresp0nde al programa de computación Pigchamp y 

auxilibnd0se c0n el fenotipo. 

La empresa cuenta con su propio centro de mejoramiento

genétic0, se realiza inseminación artificial en parte -

de la piara con semen de sementales importados de los -
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Estados Uhid0s. La~ hembras de reemplazo son llevadas -

de· los. corrales de:- fJnalj z-acié•n a:i. .área .de adaptacj 0n -
. _: . ;" --, ~ , ,, 

con un pesoapTo;dmado de 85 kg. 0 5.5 meses. 

MANEJO DE ALIME:NTACION 

La empresa cuenta con su propia fábrica de alimentos. -

Los tipos de alimento se denomjnan l y 2, desarrollo f! 

nalizador y para reproductores. El balanceo de las ra--

ciones está a cargo de un nutri6logo. La fábrica de al! 

mento no se encuentra dentro de esta granja. El alimen-

to es llevado diariamente de acuerdo a las necesidades. 

AREA DE SERVICIOS Y GESTACION 

Se dan 3 kg de alimento a hembras de primer servicio y 

recién destetadas bajando a 2 kg. después de la monta,-

dos semanas antes del parto suben a 3 kg. A los sementa 

les, a c0nsideraci6n de su pes0, se l~s da 2.5 a 3.0 kg 

diarios. El reparto inicia a las ocho de la mañana has-

ta terminar. Todo el pie de cría se alirr,en ta dos veces-

al día. 
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AREA DE MATERNIDAD 

Hembras prepart0 2.5 kg djari0s más un kg de salvad0 p~ 

ra laxar. Al part0, se suspende la alimentacj0n y des-

pués del partP se busca un c0nsum0 de 6 kg. llegand0 

paulatinamente a esa cantjdad. El h0rari0 de repart0 es 

a las 0ch0 de la manana y tres de la tarde. L0s lech0-

nes s0n expuest0s al aliment0 a partir de 10s 15 djas -

de edad. Suplementan la alimentacj0n c0n y0gurth natu-

ral a 10s de baj0 pes0. 

AREA DE DESTETE 

Es a libre acces0. Sirven cada vez que el alimento se -

ag0ta. 

AREA DE DESARROLLO 

Es a libre acceso. Sirven antes de que el alj.mento se -

agota. 

AREA DE FINALIZACION 

Es a libre acceso, los comeder0s permanecen siempre lle 

nos. El alimento que se reparte es en forma de harina. 
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MANEJO .SANITARIO 

Vacunaciones al pie de cr1a: cólera porcjno, leptospír~ 

sís, paramí xovírus, Auj es~ky, erisí.pela; parvovfrus, a 

la semana 12 de gesfaciórt para~íxovirus (ojo azul). 

A las hembras de reemplazo se les aplica el sjguíente -

calendario de vacunación: 

VACUNA 

Cólera p0rcin0 

C0li bacilos is 

Parvovirus 

Aujeszky 

Paramix0virus 

Segunda cólera porcino 

Erisipela 

Rinitis atrofica 

Leptospirosis 

GSSTACION 

E D A D 

20 semanas 

20 semanas 

21 semanas 

22 semanas 

23 semanas 

23 semanas 

24 semanas 

24 semanas 

25 semanas 

A la tercera semana de gestación se les da en el alimen 

t0 licuado de intestin0s de lech0nes muertos y se tran~ 

p0rtan heces de las hembras de maternidad a los corra--
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les de hembras prjmerjzas gestantes. Esta práctjca se -

realjza tres veces por semana para jntentar elevar los 

njveles de antjcuerpos contra G.E.T. 

Se utiliza la vacuna de Rinitjs Atrofica, y Aujezky 15 

a 20 dias antes del parto. 

AREA DE MATERNIDAD 

Se les vacuna contra Parvovirus, c01era porcino y lep-

tospirosis. 

Al destete la cerda se inyecta con 3ml de vitaminas ADE 

y los lechones reciben su primera dosjs de C01era Porcj 

no a los 15 días de vida y de Rinitis Atrófica de 21 a 

27 dias de vida. 

DESTETE Y DESAP.P.OLLO 

Las inmunizaciones que se llevan a cabo en esta etapa -

son: Haemophilus y erisipela a los 8 y 16 días posteri~ 

res al destete. La segunda vacunación de cólera porcino 

a los 66 días de edad. 

LIMPIEZA Y DESINFECCION 

Se realiza por aspersi0n en instalaciones abiertas y fu 

migaciones con formol y permanganato de potasio en 

áreas cerradas. El lavado de maternidades y destetes -
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con flushtank, en el resto de las Jnstalacj0nes c0n man 

guera de presj0n. 

CONTROL DE EXCRETAS 

Se realjza un cratamlento semanal por aspersj0n dlrecta 

a las heces. El producto quimjc0 es un larvJcJda de ac

cj0n prol0ngada (nep0rex). El c0ntrol de m0scas es cada 

dos meses, untando las superfjcjes metáljcas con un pr~ 

dueto químjco (alfacr0nl, también colocando platJllos -

en t0das las áreas con un producto comerclal (Snip-RBI) 

Cada ocho días se asperjan paredes y techos para contro 

lar insectos (Alfadex). En el control de ratas y rato-

nes se colocan cebos preparados en distintas áreas (La

nirat). 

PROBLEMAS NO INFECCIOSOS 

Lechones: traumatJsmos ocasionados por las cerdas, y h~ 

ridas como consecuencia de peleas entre los lechones. 

Los casos de hernias umbilicales se presentan principa! 

mente en cerdos con mayor edad, no se observaron defor

maciones de tipo genético. 
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MORTALIDAD OBSERVADA EN 139 PARTOS_ 

CAUSA PORCENTAJE 

Desnutcj d 0n 

Problemas respjratorios 

Djarreas 

Aplastamjentos 

Malformaciones 

Otras 

26 .-o 

21.7 

21. 7 

19.5 

6.5 

4.6 

PIE DE CRIA: Se observ6 un gran n6mero de animales con 

problemas de locomoci6n debido al mal acabado de los -

pisos en corrales de servicio y gestaci6n, y a su exc! 

siva inclinaci6n sjendo 10 adecuado un 3%. Los pisos

de algunas jaulas en maternidad se encontraron con la 

rejilla rota. 

PROBLEMAS INFECCIOSOS 

Lechones: Neumonías, diarrea~, artritis, rinitis atr6-

fica. 

Pie de cría: Cerdas con metritis, y mastitis ocasiona

das por un tiempo de l a 2 días de lactaci6n. Sementa

les con problemas locomotores sugestivos de artritis. 
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MANEJO D~ LA GRANJA 

semanalmente están dandr 54 servicjrs, 40.45 sen hembras 

destetadas, G cerdas son reemplazos y 7 srn repetidoras. 

Se cbservarrn solamente 14 seDentales. La inseminación -

artificial es ccn semen preparado en el centro de mejor~ 

mientr genético de la empresa. 

El porcentaje de fertilidad en les vientres es del 82% -

aproximadamente. Las hembras que presentan caler perman! 

cen ce~ el semental durante 15 minutes para la monta. La 

práctica de detecci6n de calores con el semental se rea

liza en la mafiana y por la tarde. 

Las hem~ras repetidoras de los corrales de gestacién son 

regresadas al área de servicios para menta directa o se 

inseminan en les corrales. 

Antes del parto se bafia y se desparasita externamente, 

pasando 5 días preparto a las jaulas de maternidad. 

Un día anterior al parto se preparan las lechoneras y se 

checa la fuente de caler, el reste del equipo se tiene -

preparado dentro de la misma sala. 



P A R T O S 

El manejo que se le hace al lech6n en este 

te en desinfecci6n de cordc'>n umbilical, corte de cela, -· 

muescas en la.oreja y pesaje. No crrtan ni ligan ombligr, 

no descolmillan. Inyectan por vía l.M. 200 mg. de hierro

repartide al tercer y séptimr día. 

A los 15 días de edad se castran tedrs les machos. Cuando 

el parto es dist6cico se administra 3 ml. de oxitocina IM 

a la cerda. 

Manejo de donaciones: cuando alguna cerda tiene camadas -

numeresas o presenta poca capacidad de lactaci6n por de--

fectos en ubres o por exceso de partos en un momento dado. 

Cuando alguna cerda presenta bajo n6mero de lechones (mo-

mias) y su parto es dist6cico (prolapsos de 6tero), es da 

da de baja y sus lechones sen donados. 

Existen cerdas que no permanecen después del parto en es-

ta irea y sus lechones lactados por cerdas nedrizas debi-

do a que las jaulas no sen suficientes. 

La lactancia dura cuatro semanas y los lechones, son des-

tetados con un pese aproximado de 7-8 kg. los cerditos 
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con bajo peso se rehidratan con electrolitos. por via in

tr·aped tc'neal. 

DESTr:TE 

Tiene una duraci~n de nueve semanas, se agrupan en lotes 

de.18 a 20 cerdos, al salir de esta etapa pasan a desa-

rroll0. 

DESARROLLO 

Entran a esta etapa con un peso aproximado de 40 kilos.

permanecen en esta etapa seis semanas y al momento de sa 

lir su peso promedio es de 66 kilos aproximadamente. 

FINALIZACION 

Permanecen en esta área seis semanas hasta alcanzar su -

peso de mercado de 95-110 kilos, se agrupan en lotes de 

25 animales por corral. 

INSTALACIONSS 

CORRALES DE SERVICIOS. Para cerdas de reemplazo, de 8.80 

x 12 m, con 18 animales y bebederos de chupón. No hay co 

medercs construidos. 

SEMENTALERAS. Son individuales, están intercaladas con -

los corrales de servicios, miden 2.5 x 4m. piso de con--



ere to cr.n bardas ·de 1 . 30 m. puertas de fj errr. y 1 árnj na, -

techr. de asbes'tr. . bebederr. au tr.máti cr. de chupón. 

CORRALES DE GESTACION. Veinte cr.rraJes (8.80 x 16), techr. 

de asbesto cr.n 50m. de sr.rnbra, piso de cr.ncretc cr.n incli 

nacjón acentuada (22%), dr.s bebederos de chupón ~rr ce- -

rral, al igual que tr.das las bardas miden l.30 m, solo 

en unos corrales hay comederos ccnstruidr.s. 

MATERNIDAD. Existen cinco salas de 20 x 10 m, aproximada-

mente, con 36 jaulas con ?isa de rejillas, la ventilación 

es controlada con extractores y un fan jet. Teche de lámi 

na de zinc, con pcliuretanc. Jaula de 1.90 x 1.40 m. Cua-

trc pasillos a lo largr. y des a le anche. Comederos rústi 

ces y bebederos de chupón. 

DESTETE. Tres salas, des con corrales en linea y una con 

corrales en doble nivel, piso de concreto y enrejilladc,-

bebederos de chupón y comederos de tolva (8 becas), am- -

biente ccntrcladc· pcr :erm05;:ato que gobierna extractores 

y un calefactor. 

DESAitROLLO. Tres naves con ambiente ccntrcladc, ccn ccrr~ 

les en linea, bebederos de chupón pasillc central, teche-

de láiilina de zi ne con ai slam:e de pclj. uretanc, cernederos-

de tolva de 8 becas, con 18-20 animales. 
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FIWALJZAClON. Una nave con 72 corrales de 6.~0 x 4.80, l~ 

chn de Jbmlna de zlnc, ambiente natural, cnn pisn de con

creto y chapnteadero de 3.8 x 2.4 m., comederns de tnlva

de dnce bncas, cnn 25 animales, ventilaci6n natural cnn-

trnlada cnn cnrtina autnm&tica. 

CALCULO DE ESPACIOS 

Cicln de la hembra: 21 semanas 

servicios l, gestaci6n 16 y lactancia 4 semanas. 

a) n6mero de servicies por semana (N.S.S.) 

890 
21 

42.38 

b) n6merc de partes por semana (N.P.P.S.) 

= NPPS. (% fertilidad) = 42.38 (0.84) 

c) servicios: NPPS (semanas de permanencia) 

= 35.59(1) = 35.59 lugares 

d) Gestaci6n: NPPS (sem. de permanencia) 

= 35.59 (16) = 569.44 lugares 

35,59 



23 

e) Maternj dad: - NPPS. (sern; permanend a t0ta) ) 

·= 35:59.(5) =-J801ugares 

f l Dest'etes: HPPS ( pr0;nedi e de lech0nes naci d0s vi v0s -~~ 

m0rtalidad en Jactancia) (sem. permanencia) 

35,59 (8.4 - 9.29)(9) = 35,59 (7.9)(9) 

2530.44 

g) Desarr0llo: N?PS (prom. de lechones destetadcs -% de 

m0rtalidad en destei:e)(sem. permanenda) 

= 35.59 (7.9 - 4)(6) = 1619.45 lugares 

h) Finalizaci6n: N?PS (prom. cerdos de desarrcllc -% mor 

talidad en desarrcllo) (sem. permnencia) 

= 35,59 (7.58)(1) (6) - 1602.44 lugares 

AREA 

servicios 

gestaci6n 

destete 

desarrc-llc· 

fi.nalizacién 

LUGARES ACTUALES R2QUC:RID'.JS 

36 
569 

2,530 

l,619 

1,602 

36 
186 

34Z.8 

224 
TOTAL 1.818.4 

5,824 
2,808 

o 
+38:: 

+711. 6 
-4,205 
-1,206 

Comparacién de los lugares actuales y les requeridos con que cuenta 
la grav¡ja. ( +) Lugares so brames. (-) Lugares fal tarites. 



R E S U 1 T A D O S 

Los resuJtados obtenjdos deJ análjsjs expresados en e} sj 

gujente Cuadro demuestran la djstrjbucibn de las hembras

en maternidad de acuerdo al número de parto: pd mer parto 

25.89, segundo parto 16.54%, tercer parto 10.79, cu~rto -

parto 15.10, qujnto parto 10.07, sexto parto 3.59, séptj

mo parto 5.03, octavo parto 5.03, noveno parto 7.19%, dé

cimo parto 0.71%. 

El porcentaje de efectividad a prjmer servicjo 82.0%. Re

petjcjones un 18%. 

Tamaño promedio de las camadas por hembra por parto g.o, 

número de lechones nad dos vivos p0r hembra por parto 

8.8, pes0 promedio de la camada al nacimient0 13.055 Kg., 

peso individual promedio al nacimient0 1.473 kg. 

La causa de mortalidad se expresan en la forma siguiente 

desnutrici6n 26.0%, neumonías 21.7%, diarreas 21.7%, -

aplastamient0s 19.5%, malf0rmadones 6.5% y otras 4.6%. 



CUADRO. EFECTO DEL NUMERO DE PARTO SOBRE LOS SIGUIENTES PARAMETROS DE PRODUCCION 

NllM. DE NUM. DE 
PARTO CERDAS 

l 36 

2 23 

3 15 

4 21 

5 14 

6 5 

7 7 

8 7 

9 10 

10 l 

139 

L.N.V. 

7.8 

8.7 

8.7 

9.7 

9.o 
8.8 

10.0 

8.7 

8.3 

9.0 

8.87 

PESO X LECHON 
AL NACER Kg 

l. 390 

l. 520 

1.590 

l. 390 

l. 550 

1.480 

1.410 

1.490 

l. 510 

1.400 

1.473 

PESO x CAMADA 
AL NACER Kg 

10.842 

13.224 

13.833 

13.483 

13.950 

13.024 

14.100 

12. 963 

12.533 

12.600 

13.055 
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D 1 S C U S 1 O U 

Al termlnar de hacer esta evaJuacjón se 0bservaron algu--

-nos aspect0s reJaclrnad0s djrectamente.con el manejo de -

esta empresa llegando a las slgujentes c0ncluslones: 

a).- Lotes heterrgéneos de cerdas en corrales de gesta- -

cjón y servlcjos. 

b).- Ausencia de comederos en los corrales de hembras re-

cién destetadas y gestantes. 

e).- Exceso de vacunas en poco tiempo y demasjada medjca-

cjón. 

d).- Sobre población en destete. 

e).- Alta mortalldad de lechones en maternidad. 

f).- Las hembras prlmerlzas de tres semanas de gestación-

estin slendo sometjdas a pricticas de ~anejo riesgo-

so para el control de gastoenteritis transmisible.* 

* Se recomienda realizar esta prictica en todos los anima 
les que forma el pie de cría y en hembras gestantes 30 
días antes del parto una vez que se presenta la enferme 
dad dentro de la granja. 
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CONCLUSIONES: 

a).- Realizar una adecuada distribución en peso de cerdas 

recién destetadas, para evitar que al momento de alimen-

tar se produzcan lesiones a falta de comederos por compe

tencia y por sanidad. Realizar una supervisión en materni 

dades al momento y después de hacer la limpieza y desin-

fección, para que las lechoneras y el equipo de comede-

ros queden libres de residuos alimenticios y excretas. 

b).- Construir comederos suficientes en el área de servi

cios y gestación para evitar el stress durante la alimen

tación. 

c).- Hacer un diagnóstico general de sanidad en la granja 

auxiliándose con pruebas de laboratorio, y en base a los 

resultados implantar los programas de vacunación y trata

mientos de los animales. 

d).- Disminuir la sobrepoblación en destete. Las opciones 

en este inciso son: 

bajando el número de servicios 

- construir más instalaciones para cubrir necesidades

de espacio. 

disminuir permanencia siempre y cuando las áreas si

guientes lo permitan o considerar si construir otras

áreas de desarrollo resulta más barato que hacer 

otro destete. 
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e).- Supervisar temperaturas diariamente para obtener pa

r&metros reales en la granja. 

f).- Realizar las medidas preventivas adecuadas para GET. 

proporcionando en el alimento los licuados de jntestinos

en el 6ltimo tercio de gestaci6n para evitar muerte em- -

brionaria y mortinatos causadas por otras infecciones vi

rales. 
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