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1u:sUMEN 

BRAVO MENDOZA BENJAMÍN. EVALUACIÓN PRODUCTIVA DE UNA GRANJA 

PRODUCTORA DE LECHONF.S UBICADA EN EL ESTADO DE JALISCO: 11 Práctica 

Profesional Supervisada, modalidad producción animal: Cerdos (bajo la supefvisió;, del 

M. V.Z. Jorge R. López Morales). 

Para llevar a cabo la evaluación se requirió primero de. la inspe~ció~ flsica de la 

perimetria de la granja, posteriormente se analizó intem1unenie .s~· sltuaciÓn t~nto ~sica 
como productiva a través de los registros. 

Para tal proce_dimiento se snali:iaron los siguiei1tes a~ei:to~: L~c&1b,.éió~ de_la'granja, \Ías 

de comunicación y poblaciones aledañas, medid~s.lté'~isl~í~Íi:Íi,t~·:'si~~,i,as de control y 

evaluación, programa genético, ~~emas de ·~1itÚ~ót~~ci~1!;':;_s_(~~~~;i~:~'.:·d~~ ,,~-~~~~j~~:.··~i~3cióo 
sanitaria ¡1or área~.· manejo .de personal,· carÁcterÍi~iJ~s y

0

c;~~~id~d 
0

dci .. las· instalaCioncs, 
. · ......... , -· ·'' . - ' ,,, 

análisis de registros y producción y sistc1~as d~ co0\~;iciali~~i~1i::/: ':·· 
La granja cuenta con un número de. 820 vientre~;.~ la·.;~~·Í.~~··~~~réndcn las áreas de 

sctVfcios, gestación, matemidad, destete é · inid~~~6Á;:{p-~~~-~d~Cnte los· cerdos son 
- ·" .-·. ···'·· 

enviados a otro sitio para llevar a cabo la fmali1.aciólÍ. ·:• ..... · 

Después de aualim la infonnación reco~il~da 'se><~teciar~n5~; ~ig~i~t~s variacion~s: las 

medidas de biosegoridad son buenas pero no 'S<lnl~~ ,;,fi~ie;ucs debido·-~ que la gra1tja. se 

encuentra en una zona de alia den~ldadp~~c¡na,'in'ei.'si~~~la~t~n~jo'~el alin;cnticio 

existen deficiencias que púeden ~o~cg~~~r.~!~,~~~.~.;~,,~~ji~~~i~ió~,el. ~alcnd~;io d.c 

vacunación no es el óptimo y aúnado a las fallo:~. úls' medidás de ~IÍios•güiidad pueden 
.,:· • ->.;, ,.;·, ,.,,_-._- --: • . . ,.:;,-_·, ,.., .. " .. ··-·,' 

producción, hay un desperdicio de espacios en las instnlacioncs, no so están optimi7.undo y 



finalmente, la granja está dunJo buenos rcsultndos, sus parámetros proJuctivns sou muy 

aceptables. 



INTRODUCCIÓN 

En la actualidad debido al crecimiento tan marcado de la población tanto de México 

como del mundo las necesidades nutricionales también han aumentado, para cubrir estos 

requerimientos es necesaria la optimiz.ación de los recursos, es esencial incrementar la 

producción de proteína de origen animal de aqui la importancia del cerdo, su carne es una 

excelente fuente de proteínas, minerales y grasa. ( 11) 

De las especies animales domésticas el cerdo es una de las más eficientes eo cuanto a 

conversión alimenticia, son altamente prolificos y su rendimiento en canal va de un 6S a un 

80 % aproximadamente ( 11 ). 

Por lo tanto la constante exigencia por aumentar la producción de carne de cerdo ha 

causado que la porcicultura se intensifique. Es en los últimos ados d~nd~ j¡, p~~cié~ltura ha . 
,.,,;''.', <·l:;_-L ~ ~-

ido evolucionando más rápidamente; esta actividad se ha indiistiializadÓ,'se .• ~anf~nnado 

empresas agropecuarias y la tendencia actual es modificar IÓs si8tel1iás. ( 5) .. 
, e' ; . ,. f° '• ~':.;, 

Por otro lado la e,.Plotoción del cerdo es más raci~nal, esi'<l s~ h~ d~do a Íra\;és 'de métodos · 

Intensivos de producción .debido a <JUe .los .~~os :~~ 1~ro~~~~i~~:.1;~~; aumcnt~do 
considerabl~mente lo que a obligado al porciéultor a prÓ~;1cii ;¡'{;¡;;~·~~ira; más eficiente. 

(1). 
;::,"-" '~· é'; .• ~?,·;.;·: ~ ~-·: -

Siguiendo la tendencia mlindial, en México el núm~r~·d~ ~r~nj~s sé,h~.r~d~cid~~ lo~'grandes 

productores han crecido· a .un ritmo s~pe1ior aí\l/í~~ rÍiediÍÍ~~r/ínuch<ls pequeÜos 

productores han desopárecid~. Í.a tendCÓcia :~clÜatprJdlce que para el fli¡ del siglo las 

granjas tecnificadas, aumenta~án CÍ1 ;¡;;:;;5 .·~· v~is;;i'i1i~lr;¡n:I;~ se~1~;e~niflc~d~s'.'y de 
• -: .~- ..,: -·-·· ! , ,.-, ~ ~ -,,~,,- c,_•_:,\5;.,--; __ /º-- . ,,.~_ 

traspatio_.(3). ··<· <•··· ''·"'·i::.·,··:c:·" .. · 

La indu•tria porciuá rcini~iu luí nÚ~vo· :~:r~ce~,.~e ir~ns,foi'má~iói1 P.?r el Tr~!ad~ de Libre· 

Coincrcio. de NOrtcáriié~~a cO e1 'éi~al Se :yisií'ali7~r~'-núeV_Os ti~ri-Zónl~S Y'• Sé'.·p1íl~1Í~nn' nuevos 
'• ... ,, ,, . ., - ,.··. ·, .. -, . 

retos ya que es neccsari.o aii1;Íe1iiai in.is'aun ia prod~ctiVi~ad y ¡~·b~lidad, ynosobliga u ser 

más eficient~s 11nra ~~d~r sc';·c~1~p~Ílti~os aJenlás: d~ l~¡rá~ 1á'aut~~i1fl~Í~nci~ de 11rntcina · . ·.·' - .. \_• '• , ... 



de origen animal. LOs porcicultores y MVZ tendrán que utilizar controles niás rigidos sobre 

su producción y la· ev~liiacióo. de los sistem~s de l;~oduc.ti\•idad 'tendrán una· vital 

imponancia. 

La producción por~ina en Mé~ico se ha 'd~sari~ll~~~·~n ~irer~nt~;) re~ioÜes de las cuales 
-''· ; ' - '-.. '.:·.~.~'..':•· .. :,e .. ·\'-¡;;:;·. />.., ;.;·;~- ,.,. 

destaca la zona del bajío que comprende l~s e~ados d~ Micl.1oacún; blisco y Guanajuato, 

::"::; .::: : ,:::~:;~t7~i~~~t:i¡,j: .• 
año 360,387 toneladas de ca~~ de cerdo ¡o.~u~ eq~~~i~~1.4.1}~; d~! toÍ~l n~cional. 
Ostentando esta región el segundo lugár ell'cua~t~ ai tiú~~~¡, d~ c~~do's p~odÜ~ido~. (5) · 

En la actualidad el MVZ debe ~sin~ é~~~cltad~ ¡;¡~ª ~Íei:Me i~iníifii~~ I~~ pérdidas que se 

producen en la empresa y por lo ta1;~J deb.i~~~ ¿á'p~l de ~'i~o1J~;lo~·:~,;~bl~i~as &través de 

sus conocimientos de genética, m~Ücjo, ,;;~dio ~~bi~jte, r~pr~d~bcii~'. i1ut~ciÓ11,. medicino 

preventiva, econonÍía y''auministrn'~ión\~l MVZ' t~mbién JiP':'Yª ,;en ·r~~~·; iéc;1ica y 

profesional al porci~~Ítoi en el ¡;~~~~~() d~;n~d~;;;¡z,;~fóú: ( 4)' ' ' " 
:¡.::·1•:.-j'·'·.,'":<>-.~-· .,:," '.~··-_ :,.:· ~-::;:<:·: -~·:· ... ;-.'.·.-. <:' ... , ,- . ._. :: 

El presente trab'ajo .tiene coÍno objetivo evalnar la producción .de Wlll granja ¡1roductora de 

lechones ubi~ada é~ .;·e~tndo ¡e Jnli~o. Po'; medio ¿~ ~st'~ e~~¡~~~iÓ~ ~~.i~ino~ c~noce~ los 

problemas que están ocuirie~do ~n la g~anja l~s cuales pueden ;;;,r.de'. t~o Ínfeccioso, 

rc¡nodu'ctivo, nutÍicionalcS, de manejo," éic. ·y su' cstrccha'Corrclación CéOoóllúci. y mis' aún 
• ' . ., . •1. ' • - . 

poder resolver tales problemas o ni meuosdis111iu¡1irlos:. '.,·.· 

El material y los métodos c~n que podemos coÚ;a;; ~i1 los sig1;i~ntesi' 
• Locali7.ación de la granja: Este es un factor de grá~ importan~¡~ q~e'.ieb~mos de tomar e11 · 

cuenta ya que' la granja se encuentra en ~na regiÓ~ ~~ ;lt~· c~1;ce~~;~ció~ ~o'rcina, donde · 

e<isten enfcm1edades en fonna enzootic~ y las dist~uciá; ~~Ít ;nny ~~rtás rcl~tivamente. La 

contrapane son .los éanale~: d; ~ori.¿~ic~ciÓn '~¡)r Í~ '·que·• 11~· hay pr~~lemas ·de 

comcrcializ.aciÓn y IÜs insumos S~n ,pr~"Vcidos Sin de~Ó~a.: ~ 



-Barreras de aislamiento: Para evitar la diseminación de enfermedades es necesmio contar 
.. --· . 

con barreras adecu.adas tanto fisicas como químicas, no deben de ingresar a las instalaciones 

vectores y/o fomites. 

-Evaluación del programa genético y avances en la productividad: Este aspecto es de 

imponancia trascendental porque teniendo un adecuado programa genético podemos evitar 

situaciones adversas como lo puede ser la consanguinidad, por otro lado un buen programa 

genético puede contribuir a aumentar la producción. 

-Dctenninar si es adecuado el sistema de alimentación y de manejo: Proporcionando los 

requerimientos y las cantidades necesarias al momento adecuado podemos obtener 

parámetros aceptables en cada una de las áreas, también se deben de evitar los e><cesos y las 

deficiencias, de esta fonna reduciremos las probabilidades de presentación de problemas, 

todo esto aw1ado a las maniobras que se pueden implementar para tratar de mantener el 

confon de los cerdos y de esta fonna aumentar la producción. 

·Análisis de c~p~cidád de instalaciones y uso, para determinar su funcionalidad: Teniendo en 

cuenta el espacio réquerido por cerdo en cada una de sus etapas podemos calcular el número 

adecuado d~· ..;idos eii las ·instalaciones y asi evitar el h1cinamiento, este puede ser un factor 

predisp~r;ente para I~ presentación de las erüermcdades. 

-Evaluación y análisis de los sistemas de registros y parámetros productivos de la granja y 

cuales son los 'ractores que afectan la producción: De esta forma podemos confrontar los 

parámetros obtenidos con los establecidos y asi poder detcnninar en donde se están 

produciendo las mem1as y porque, para entonces aplicar métodos correctivos y llegar a una 

mejoría o una 1>osibJc solución. 



·Detectar los problemas clínicos existentes, para tal propósito en algunas ocaciones sólo se 

requiere del examen fisico más Ja historia clínica de los enfermos, en orros casos se tendrá 

que llegar a nn diagnóstico definitivo por medio del apoyo en laboratorios calificados. 



LOCALIZACIÓN DE LA GRANJA 

La granja se encuentra en el municipio de Degollado, Jalisro; este municipio se sitúa 

al oriente del estado en las coordenadas que van de los 20º 21' 1'" a los I02° 19' IS" de 

longitud oeste a wia altura de 1,820 metros sobre el nivel del mu. Limita al none con el 

mwiicipio de Ayotlán. 

En cuanto a hidrografia este mwiicipio penenece a la cuenca Lerma Cbapala-Santiago. 

El dima es scmiseco con verano seco y primavera semicálida e invierno benigno, la 

temperatura media anual es de 20.90°C, la máxima es de 23.6°C y la mínima de 1 S ºC y 

tiene una precipitación pluvial media anual de 901.1 mílimetros. El periodo de lluvias va del 

mes de junio a octubre, siendo la dirección de los vientos variable. 

La vegetación es escusa en la mayoría del tenitorio existen fundamentalmente huisachcs, 

mezquites, guamúchiles, cactus y sabinos. 

La fawia está integrada por liebres, ardillas, coyotes y reptiles. 



VÍAS DE COl\IUNICACIÓN 

El transpone terrestre se realiza principalmente por la carretera federal no. 90 

México·Guadalajara, esta carretera divide al mw1icipio de Degollado en su palle central de 

oriente a sureste, cercauas a la granja se encuelllras diversas rancherías las cuales se 

encuentran comunicadas por caminos empedrados y terraceria. Este municipio se encuentra 

delimitado al sur por el estado de Michoacán, siendo La Piedad, el principal níicleo de 

actividades comerciales y de servicios de la región. Aunque la grauja está ubicada en 

Degollado, Jal., toda la producción es destinada a la granja engordadora propiedad de la 

misma empresa localizada en La Piedad, que está situada a 183 Km. úe la capital del estado 

por las carreteras federal~~ ::no:' 1 S y 37, en sus tramos Morelia-Zamora.; Car~;an-La 
Piedad, respectivamerit~,"~~¡;;i,;hién la ciudad es atravesada por I~ can'eter~'·no. :90 

México-Guadalajara.(Ve~ ap-~r1di~é 1 y 2). 



JO 

MEDIDAS DE AISLAMIENTO 

La granja cuenta con 2 mallas, una perimetral y otra que sirve como límite de la 

granja. La distancia que hay de la barda perimetral al área de recepción es de 30 m, dentro 

de este vestíbulo se encuentran el estacionamiento y 4 casas-habhación para los trabajadores 

de la granja. La distancia entre la granja y otras unidades productivas es variable, colinda 

con una granja engordadora al sur a 100 m, con una granja de ciclo completo a 200 m y con 

una engorda de bovinos de carne al poniente, al sureste se encuentran 2 granjas de 50 

vientres de cicló completo. 

MEDIDAS DE BJOSEGURIDAD: 
,.-:: ~--- ... ::·::·:.'.- ::>·: ,~_:-' ' - . -
La granja está dividida en 2 secciones, una que contp.rende lo que es propiamente Ja 

unidad de prod~éci<Írí·. y otra que es el área de reeepciÓn '/~~;b~~cadero, por cota árc:1 

ingresa1Í' los ti~b~j~~~res, Jo hacen a través del bllllo: co~iá1~~J~~ ~~n unll para mujeres y 
'• _.' '('.'·:·,· '. ' ·:: '":":::. - , ',· .:~ ~ -· •,::.e_ ··.-CO.f_. • /·-:o:~f--.~:Í.:~~¡_:..:\'.~:~-f~-i- ~°'.:":/- --· · e;,'.:- '--~,.-,t. ·: :; 

otro para hombresi.las visitas ingresan por ·el bnílÓ del lahóratorió' de ii1sciminación anificial 
• ,·,',·.-._-, •, •.. ,, >, - r ,' J , ' ' '• ,:-"'),•,\ ••• ·.,;·.:,:•·j, • • 

donde. se tienen, que .. duchar e ingresa· también. el ·aliment~. y finalirente se encuentra el 

embarcadero, compi:endido p(); ~nii básc~I~ ~on uuá é~paci~ad 'de .• 1 O· t;,n: y dcspu,és w1a 

rampa. Estosº ~Jémc1:tos' co1iro·,.;;;Ít~ ~~a b~¡.;:~~a n. lo, a;1~h~ del ÍerrenÓ. que no pennit~ el 

acccS~ hacia la ~trn sccci·¿~·,, el ¿;~~-~e prod~cciói~'.-, 
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SISTEMAS DE CONTROL V EVALUACIÓN 

En cuanlo a los registros de producción la granja cuenta sólo con algunos, la gran 

mayoría de ellos se encuemran en la oficina de la granja engordadora. 

En esla granja se manc~jas registros de malernidad, destele, iniciación. Todos los dalos que 

se generan en lodas las nreas as( como de los machos colec1ados en el labornlorio de 

insenúoación artificial y el consumo de alimenlo de lodos las elapas son recopilados en 

librelas y venidos al programa de cornpulación LOTUS 123. 
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PROGRAMA GENÉTICO 

La finalidad de la granj1 es producir lechones para su posterior engord1 en otro sitio 

a partir de cruzas de tipo lenninal. La gr1nj1 tiene un inventario de 820 \'ientres, donde el 6 

% (49 hembras) están conformados por la línea Camboro, híbridos comerciales, (50 %) y la 

raza Cbester White (50%), mientras que el 94 % rest1nte (771 hembras), están 

confonnados por la linea Camboro (25 %), Chester White (25 o/o) y por la ra•.a Large White 

(50%). 

En cu1nto a los sementales, se maneja una linea pllema que consiste en utiliz.ar machos 

Shigers y de la linea comercial PIC, para la linea materna se utilizan machos de la raza 

Yorkshire; teniéndose un total de 12 sementales: 8 PIC 405, 2 Shigers y 2 Yorkshire. 

Estos sementales tienen una vida productiva de 2 ailos, posterionnente se desechan. 

El tipo de cruzamicnlo que se maneja es rolativo de J razas para los reemplazos y de tipo 

terminal para producir cerdos para abasto. 

El servicio que se les da a las hembras es por inseminación artificial para tal propósito la 

empresa cuenta con w1 laboralorio para el procesamien10 del semen. La selección de los 

reempla7.0s se realiza en base al análisis de los regislros, primero de sus madres 

contemplando el No. de LNV, peso al nacimiento, No. LD, peso al destete, etc., y después 

de los futuros reemplázos desde su estancia en maternidad considerando su comportamiento 

y sus 'características. fi~;cas y también al pasar 1 las difcrenJes etapas, basta que al final 

quedan las 'mejores y ..;11 servidas 1 los 120 Kg. 



IJ 

SISTEMA DE ALIJ\IENTACIÓN 

La granja está ubicada en el bajío, esta región es considerada una zona agricola 

además de ser productora de ganado principalmente porcino, esto facilita en gran medida la 

adquisición de materias primas para la elaboración del alimento, La planta de alimentos se 

locali2J1 en la otra granja propiedad de la misma empresa donde son finalizados los cerdos, 

esta planta se encuentra muy cercana a la carretera La Piedad· Carapan, municipio de La 

Pied1d, a 16 Km. aproximadamente de la granja lechonera. 

El alimento es transportado a través de camiones (de volteo de. 8 ton.), al llegar a la granja 

lechonera es vaciado a un depósito subterráneo y por medio de bazucas es llevado hacia las· 

tolvas de donde es tomado en carretillas según las necesidades. 
. ' ; ' 

Hay una mezcladora con una capacidad para 1 ton. en ocasiones aqu{ se medica pero otras 

veces el ulimento ya viene medicado de la planta. 

Los alimentos fabricados por la 11lanta son: 

• Iniciación 1 

• Iniciación 2 

• Desarrollo para machos 

• Desa~ollo para hembras 

• Desarrollo para machos 

• Desarrollo para hembras 

• Engorda para machos 

• Engorda para hembras 

• Gestación 

• Lactancia 

1: 

2 

Se proporciona de los 12 a los 18 Kg. de P,V. 

Se propo~ci~na d~ h;~ 18 a los 30 Kg. de P. V: 
De los 35-5S Kg. 

, De los 35.-5S Kg.<· 

tie lo~ s5:15 Kg. 
De 1~5 ss-;5 Kg. 
De los ~S Kg: al mercado. 

De I~~ .'75 K~'. al me'rcado. 

El alimento preiniciador coÍncrci~tque, pl1ede llegar a darse es: 1..:emawenn o Piggylac o 

Crea te Mute. Esto está deten.ninado 'por' la disponibilicÍa·d· en el mercado y el precio. 
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Matert1ldad: 

Se alojan en esta área a las cerdas de 3 dias antes de parir , se les proporcionan 2.S 

Kg. de alimento de lactancia y un dia antes del p1rto se diet1, este alimento contiene 5 o/o de 

salvado. Un dí1 después del parto se aumenta la c1ntidad de alimento h1st1 que 11 tercer o 

cuarto dia se dan 6 Kg./bembr1/día, este incremento es paulatino y este cantidad permanece 

durante toda la lactancia (23 días). El alimento es proporcionado en un comedero de forma 

semicuadrada dentro del cual se eocuentr1 el bebedero de chupón, de esta forma el 11imento 

es humedecido constantemente siendo más palatable. En caso de que la condición corporal 

sea pobre (hembras flacas) se da 1 Kg. extra de alimento. 

Leclw11es: 

Del tercer al séptimo día de edad se les proporciona leche holandesa (lactospray), el 

octavo y noveno dia se da SO % de lactospray y 50% de preiuiciador, a partir del décimo dia 

se da solamente preiniciador. 

Cerdos en destete: 

Se administra poco alimento, según lo vayan consumiendo, aprmdmadomente se dan 

91 Kg. de preh1iciador para 300 cerdos •'D promedio (consumiendo entonces 330 g c/u), 

repartidos en 2 veces al dia al ingreS.n de~ete, ~~e manejo se hace hasta el día 39. A partir 
,· . : ' ~ " 

del dia 40 se da 50 % de preiniciadÓr y SO % de iniciador y es hasta el dia 42 que se da 

iniciador a libre acceso, llegan a consuinir'.ha~:~·.400 Kg. de iniciador w1 promedio de 300 

cerdos durante la última semana e~ ~~.·~lapa .. En cada jaula hay un promedio de 6 cerdos y 

cada comedero de tolva cuenta' c~n 7 boca~.·. 

Cerl/os e11 inlclacló11: 
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Durante los primeros 8 días de estancia en esta elapa se proporcioni alimento de 

iniciación Fase 1, en los siguientes ÍS di~s sed~· a;itnento dé in·i-ci~cÍón fase 2y8 dias antes 

de salir se da alimento de desarroU~, todos a i;llre ~~c~so: 

' . :· .. ~" ~' '.;:' .. ~;.· ,' 
•,:. 

~- .. HembroJ: 

El día del destete se da alimento d~ la~t~~~i~;· al sígui~;,j~ ;ij,¡ ~~ deÚn ~Ín comer y al 
. . " - ' /-'; " . ;:'.· -'~ - .: ',-•" "'-,~:! ~ ·.,:? ,,_:· ,_' 1:;.· .. -'· i ·. ~ ,',; .. ' 

tercer dla se da alimento de lactimcia a razón de l.Sii 2 Kg. hasta los 12°días de g°,stación. 

En caso de estar flacas la cm1dicíón corporal s~ ~eci1péra\i&J·~~--d~ ~.~5 á' j Kg. 
0

de ~Úine1Ít~ 

=:;;.::::.:j,z:;¡~l'f :*·itPf 1~~~ZP~ 
40 % de excretas deshidratadas provcuientes de todás las etapas de la granja.• Las excretas 

llegan aun separadord~ sólidos, despu~; son .x¡i~;.;iÚs
0

pua p~stentrin••;to se~ .~~estas 

:~ :~ ;:::~::i::~::nj~~~~~~::rs~~~~1f ~~j~ª~;.~r:r~~ó:º:!~~j1!t:1~::::~:::~: 
de lnctanéin. 

Sementa/e": 

Reemplazo.>: 

Se da ulim~uto de desarrollo a libre acceso hasta que son ser.idas. 
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INGREDIENTES DE ALGUNAS DE LAS DIETAS 

• Iniciador: 12 1 18 Kg. 

Sorgo, pro fine 11, cooc. lnic. R. L., suero de leche, gluten de maíz, avena en ojuelas, 

soya, pescado, sebo de res, acidfos, saboriz.ante L.M. , oxido de Zinc, fosfato 20/20, calcio, 

sa~ vit·inic-cerdos, minerales trua y lisina HCL. 

•Iniciador 18 a 30 Kg. 

Maíz, cune. inic. R.L., suero de leche, gluten de maiz, soya, pescado y sebo de res: 

•crecimiento: Cerdos de 25·55 Kg. 

Sorgo, canola, conc. O-E R.L., soya, pescado y sebo de res. 

*Gestación: 

Sorgo, canola, con c. inic. R. L., soya y sebo de res. 
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SISTEJ\IA DE l\IANE.JO 

Maternidad: 

Entran en promedio 32 cerdas 3·4 días antes de la fecha probable de pano, no se 

sincronizan, en ese momento se bañan con amitraz al 12 % contra sama'.en el momento en 

que se observan los signos de porto se desinfecta el tren posterior y la glándula mamaria con 

una solución de yodo al 1 O %. Se vigilan los panos, no se atienden, sólo que haya distocias 

se administra mcitocína'. si esto no funciona se procede a brocear previo lavado de brazo e 

impregnado de antibiótico. 

Lechones: 

Se vigila que mamen calostro y después· se proporcionan 2 de mi probióticos' y se 

realiza el 11csajc. Al tercer día se desc~la, se muesquen y se aplica 2 mide Me,,:o dextrnn'. Se· 

repite la oplicacíón de hierro ·al d·;~ · W' ; ·A ios redrojos (de:me~~s d~;· 700 'gf se' les 
. ~;-.. ' • . e.!,", . ~;_,":·:'. ¡ 

proporciona 1 mi de.en~rgéti~o'.Ahis W dlás se.réalizala i:~stració~;·peroencasóde. 

existir algw1a .~con~e:~'.e'.1:i•. (~~"drob .h~~.•s,·.etc.r.~~ ~;:c.~·~~L~.~~~ ~~~fr;~ ~iran 
los focos y solo' se controla la témperatura por medio de p~ena~ y ventanas.A los quince 

dias se retiran l~~ dr.i~i?~;~·de+ja~:!~ ~~ ~~t~midá~.~°.~1!. ~~~Íd~d·;de q1le al deste;e ya 

se conozcan los. lechones, y aSi evi1{1r.J~~ peleas; ~·e~cep~~,..e,n ¡caso' d~ 'redrojos, estos 

pem1auecc1I sepora<to~.c1 <lest~íesereau_~~·1os.~~ dÍ•:? f' .. ··~ .. · ·· · 
.·:.·:--· :(';.' 

Destete: . . . . /' <; • . • .. 
Al ingresar los lechones a est~·¡¡,.~· sm1.;e~grup.ad~s'segi\n el tamaño, alojando un 

' '"'."" .·'.,' '-· .' 
promedio de 6 en cad.a jaula. Los más p~que11o{so1i\.bi~~do~ cerca del calentador, los 

1 nombre comercial Taktic. 
2 n c. Cbyto-synl. Sinrex. 
·
1 n.c. probios de Pzoncer. 
1 n.c. endoíer W, de schering·plough. 
: n.c. Ferr?""r· de Lapisa. 

n.c. SUIV1VC. 
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medianos a la mitad del edificio y los más grandes en la parte más alejada del calentador. La 

reagrupación se hace de entre el pequeño grupo de lechones que convivieron al qui1ar las 

separaciones de las maternidades. La temperatura es controlada mediante la apertura de 

ventanas y puertas para el paso del aire. Durante la primera semana de estancia de los 

lechones en esta etapa la temperatura es de 28•C, durante la siguiente semana y media, es de 

26°C y finalmente la temperatura es controlada para que permanezca en 24•C. Dos días 

antes y al momento de la salida del destete se aplican cefalosporinas. 

Cerdos en in;ciación: 

Los lechones más chicos se reagrupan y se les proporcionan anabólicos", al momento 

de su arribo a esta etapa. 

Hembra.• destetadas: 

El día del destete se aplican 3 mi de complejo B y 3 mi de vitaminas, A, D y E, y son 

llevadas a las jaulas de las destetadas donde se espe~á .la P,resentación d.el celo,. 

Set'Vicios: 
-.;:.,,-, ... -·" ._ 

Una vez detectado el calor c.i~ macho~ ci.1~d~res .~~ h~n~bras s~n trasladadas de las 
,.,., .. , 

jaulas de hembras. destetadas· a las jaula~· de 's<;rV;l:ios ,dondé,, se 'realiia' la. inseminación 

artificial 12 hrs. después de haberse .Íetectado~I Céi~'.Á1íl';i~ de i~Ícia; é1 procc,;o de I~ t.A., 

las cerdas son Invadas del tren posterior c~n águ~:~~·~i~~:ü~;:~t~~ed". a ~ar.d servicio 

ante In presencia de un verraco, 12 hrs. después sed~ otro sé~ici~ detA: Sól~ en caso de 
"· •, ·. '-_,_' '.: ·, ,,,, >'. ",": .. '- .·.;_- ... • 

hembras primeri7.as o de hembras destet~das r~tr1udásprl~1~r~ s1Í.da scNicio 'ji.ir monta 

natural y depnés 2 servicios por l.A. cor;· im i~ÍervaiJ~~~ '12 h;s: Cllt~~ c~da servicio . A las 
·- ,• ' - . ' .. 

hembras quedadas (de más de 12 días postde~tete q1.'c n;; cnt;Ílr,1 ci1 celo),' se les 1iplica 1 

' n e exccnel. de Upjohn. 
1 n.c dimetabol o mmtigan.o laurabolin (lab. inlerv'et) 
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dosis de progestágcnos' (2 mi), se esperan resultados hasta por 4 días, si no entran en celo 

son enviadas a rastro. En esta área pennanecen tlasta el día 30 de preñez 11ara después pasar 

al área de gestación. 

Gestación: 

En esta área pennanecen desde el día 30 de gestación hasta 3 a 4 dias antes de la 

fecha 1irobable de parto. A los 30 y 45 . días se realiza. el diagnóstico de gestación por 

ultrasonido. 

Reemplazos: 

Una vez preseleccionados. primero. en .matemidad y. en dest~e P.•san a una área 

espc'Cíal llamada comandos, donde pem1an~¡;e¡; 35 días aproxinindamellté/déspués pasan a 
-- - - - ' ~, .. -· -. - ~- ' '_, . . ;:._ ) .. , .. ' . ' · .. 

otra área llamada hospiÍale~ •o ·taÓlbién pued~n pasar· de ;;1iciació;,· directamente a los 
" . 

hospitales. En los hospii~lesU~gan a pcsnf ss Kg Óprnxim~dani~nte pa~a dé"íiués pasar a los 

corrales en el ~dl6do de se"i~iri~ d~iide s~ le~ ~ptÍeá\;~ ;~aÍ~ndaÍio de in.;;~ización, para 

ser ser\·ídas tellíéndo un ,;.;SÍ! míiihno.dc 120 Kg no importan los celos que hayan pasado. 
';". :-:)\ 

Scn1e11fiites.· 

Lós qUinCC ·sementales que se encuentr~n en-·ct ár~~-,d~ ·~~icios tienen 11 función de 

detectar a las cerdas que se encuentran en calor, d .. da/moo~ia !~~;;~;ª.-a í:~.s prlmeri1.as o 
.::- ~ '<· 

hembras destetadas retra1.adas y de cs1imular a las cerdas al ·,;,.,·.;;c1Í1ocde dar la t.A; estos se 

colocan enfrente de las cerdas al momemo del servicio.: Los'.'.Ch.Citi~h.s · d~I ce~tro de 

inseminación son colectados 2 veces por scma~a con -u1~·_ ¡_;_~tc_~~~,I~-:~~~:·:~: ~~~fa -~-n~·;~ ~~~d~ ··us~·: 
La colecta es reali7iula ni monlar el semental un potro, la porcíóoi ri~a d~,~~icniiat~~oid~s 

del semen es obtenido en un tenno mientras que I~ 1a¡;ille~ ·~ '.íe~i:Íoa ·.;~; fi1t~aciÓ11. El 

primer. (rnso es la C\'illuaciiin del eyaculado y es cnt.on~c~··'.~· p~~ir·:~~~·cse mo~~~-,to qué se 

" n.c. PG 600. lab, lnlervel 
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prepara la dilución para después tener un periodo de adaptación, en este transcurso las dosis 

se encuentran a una temperatur1 IUDbiente y sin protección contra 11 luz, fm1lmente se 

almacenan las dosis obtenidas en una cám1r1 de refrigeración a un rango de temper1tur1 de 

14-ISºC. Previo al momento de 111 inseminación anificial las dosis son transpon1d1s en 

cajas de poliuretano para mantener 111 temperatura, el senicio se hace con pipetlS estériles, 

al momento de depositar la dosis se administra 0.2 mi de oxitocina en cada dosis. 
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SITUACION SANITARIA POR AREAS 

De acuerdo con la información recopilada por medio de las entrevistas con el 

personal en e.sta granja los únicos problemas clínicos existentes son diarreas y neumonias. 

Duranle la eSiaocia en la granja se observaron tales enfennedades y de otras como sama y 

ojo azul (de. la. «~a1·.seMz~ el diagnóstico en un lahoratorio calificado), en la etapa de 

inicia-Ción . . · 

El manej~ ·de excretás én .el área'de matemidad,4 de los'6 edificios de destllie y dórea de~ 
- .-.m;- ' 

iniciaéión .,:~ si;Tipie.:~1 pis~'l:t~ i~sjaulas es de rejilla ydebajo se cricuénfra la fosa nÍregada, 

·se maneja· el sisiema todo dc'ntr~·- t~do fué~Ú. En los 2 edificios dc' .. destetc' .restantes los 
·"· ,, ··- - ·.·,,., ·'· - . ' - ... -, . -· .-.... 

piso~dé l~~ja~l;s s~ri d~ ~~1i1la ~~os~ ~uenta i::on fosa anegada, sinÍplc'ni..;;leias heces éllen 

. al piso de celti~i.i.'éi'éual;lie~c''lin d~clivc del 3 .% y posteri~.;,ent~;;, barrid~s 11 una 
, .. ,. ·- ' . - ·.·. .. . ._. ,, - .. .• . ' ~ - . . . . . . - , "• 

canaléia. Las. exé~etas'deÍ. área d~ s~rYicios,. gest11ciii11 y sc1i1éntnlei~~ d~l 0l11l;orntorio de 

insemiÍ1ació;1 son co.iducidas ~ la~ canaletas ~n fonÍ1a nianual. < 
Finahnellle toda{l~s h~ce~ U~g~n ni d;enaje de la granja y esle a s•~. ':•: l~s ~i~ne sobre una 

laguna que se ~~c~cn;;,¡fü~~a.dé J~'granj~. \ ' ·· \~ [ . . 

Esta laguna'ntidc' ~pro~hn~d~O'ic'1ite"ui X Úm y en ella se encÜéiiíran'3 inyectores de aire. 

estocon In finni'idad d~~~i~dfo,/ei ai~a·y ~r~~i~Í~~ laÍ~~~~n;;~ión ~er~bia, postcriom1ente 
,_',./ •••. ":C' ''\', • .' \ > e;;¡· ._,1, :· ~~ •• . :" 

Jas exCrctas son condÚcidasa WI 'separador de Sólidos,' y al obtenerse estos SOll expuestos aJ 

so1 para ser ~-~~.;<los" /;;,füiid'.~s con ',/~~:;¿~¡,t;¡dD~riie;,;¡¿ 'ª menor cnntidad "º 
humedad posibl~~ p~·ra··sl1 ,;~·~i,ciiof ·u1m.~c.ióíi'~1i Ja S. 11é.1i1b·~as ié~i~ritcs. 
Los líquidos sCp~r8d0s Soli i~útniUd()~ ·e11 ~·¡,¡~~\ido' de ·1a·s ·rosas, canaletas y pisos. 

La mortalidnd 1;r~vc1;i~nle de mate;rid~d ;, dcstel~ ,e~ cocida y dnda ·~·los ree111plazos. 
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PROGRAl\IA DE VACUNACIÓN 

Tipo de .nim1I 
Lechones en maternidad 

Cerdos en destete 

Cerdos en iniciación 

Hembras Gestantes 
(primerizas) 

Hembras Gestantes 
(adultas) 

llcmbras Lactantes 

Reemplazos 
(selección a. 
los 6 meses) 

Sementales 
(Al arrivo a la granja) 

Feclul 
7 días 

21 dias 
30 días 

38 días 
49 días 
60días 
75 dias 

8 semanas antes del parto 
7 " .. .. 
3 
4 
3 

2 
3 
2 
1 semana postparto 
3 semanas postparto 
1 semana postparto 

4 
s 
1 semana después 
2 semanas " 
3 
4 
s 

V.cuna 
Mycoplasma (primera). 
Mycoplasma (segunda) 
FPC 
POA (primer1) 
POA (segund1) 
Aujezsky (primera). 
Aujczsky (segund1). 
Rinitis atrófica (primera) 
Mycoplasma (primera) 
POA (primera) 
Aujeszky (primera) 
POA + Mycoplasma 
(segundas) 

RA + Ajuszky (segundas) 
l'OA + Mycoplasma 
RA + Aujeszky 
Pal\·ovirus • Lcp1ospira 
l'l'C (destete) 
Patvo-Lepto + 
l1cccs, placenlas y momias 
P-L 
Aujeszky 
FPC 
P-L 
POA + Aujezsl<y 
P-L 
l'OA + Aujeszky 
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PROGRAMA DE VACUNACIÓN 

Tipo de anim1I Feclla Vacuna 
Lechones en maternidad 7 dios Mycoplasmo (primera). 

21 dias Mycoplasmo (segunda) 
Cerdos en destete 30 dias FPC 

38 dias POA (primer•) 
49 dios POA (segunda) 

Cerdos en iniciación 60 dias Aujezsky (primera). 
75 dios Aujezsky (segundo). 

Hembras Gestantes 8 semanas antes del parto Rinitis atrófica (primera) 
(primerius) 7 . . Mycoplasma (primera) 

s POA (primera) 
4 Aujeszky (primera) 
3 POA + Mycoplasma 

(segundas) 
2 RA + Ajuszky (segundas) 

1 lembras Gestantes 3 POA + Mycoplasmo 
(adultas) 2 RA + Aujeszky 

Hembras Lactantes 1 semona postparto Par\'ovirus • Lcpto.spirn 
3 semonas postparto FPC (destete) 

Reemplazos 1 semona postparto Parvo-Lepto + 
(selección a. heces, placentas y momias 
los 6 meses) 4 P·L 

s Aujeszky 
Sementales 1 seman1 después FPC 
(Al arrivo a la granja) 2 semonas " P-L 

3 POA + Aujezsky 
4 P-L 
s POA + Aujeszky 



Enrermedad 
Rinitis Atrófica 
Mycoplasma 
Aujeszky 
FPC 
Qio Azul 
Par\'o • Lepto 
E111erovirus 
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Vacuna 
Nobi-vac rat. 
Rcspisure 
PR· Vac 
Colvasan 
SOA (experimental) 
Farrowsurc 
Heces, momias y placentas 

Laboratorio 
huenict 
Smitb Kline 
Smith Kline 
San fer 
Lapisa 
SmithKline 
Granja 
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MANEJO DE PERSONAL 

El MVZ es el responsable de la granja, para la toma de decisiones que son de gran 

importancia se consulta con el cllnico asesor o las nuevas disposiciones del cllnico son 

ejecutadas por el MVZ responsable, de igual forma el nutriólogo dispone de instrucciones 

para que el MVZ las realice, pero a su vez el cllnico también sugiere al nutriólogo. 

El MVZ encargado es el que lleva el control de la granja, está directamente en contacto con 

los problemas y necesidades de la granja. 

A su vez el MVZ tiene un ayudante, el encargado y entre ellos dan instrucciones a todos los 

trabajadores de la granja. 

Las labores más delicadas las reali~ ·~·~· ~uipo de 8 mujeres, ellas atienden las áreas de 
"., ··-,'" ·,_,-. 

maternidad, destete e inicia~ió~, ·~~'; dci~d~ : se encargan de realizar todo el manejo, 

mantener las áre~ llmpi;;¡;• ;~t¡~~r~·¡~~~6;~ciÓn, verllicar la temperatura, dar tratamientos 
. .,. . ··,'. ··:· '· ·,_":···.' .. '.-·"->~t·:)),·_ .·, .. - ' 

y alimento, etc., .mientras qúe_las labór<:8'in.áS p~adas las realizan 8 hombres, como es el 
.. ,_ ·· ~,; -~-- ";•" .:_~:,;;_,,:-:-·s.:··~·.··~--,>'r'· \·~··:;' .. · f,::.,'·. _,,:,; 

caso de reparar instalacioiies; lavar; desinfectar y trasladar animales . 
. -: ; '. -,,,. ' . ,_., --- ~·: '-:-- -~ ' . ·. '~:' 

En ,esta granja se estimula ,la éliciencia, sob.r~ el sueldo base se adicionan incentivos de 

acuerdo a l~s pro~ó~lt~s qie_~;,·h~M<:Í'ta~'i~i~~: ... . . 

Los MVZ (clinicb>/itu~iÓl~~~)~~e't~~~n\~run~i6n de asesorar la granja, realizan 

visitaS periódicameníe par~· s~p~rV¡¿~¡; la prÓducéión: .. : - ~ . ·- ' . 
' •• ¡. ' '~·- -

RDl8: 
- . ) ._ 

Ver organigrama (apérídice4, página 49). 



CARACTERISTICAS Y CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES 

Matartidad: 

Los edificios de esta etapa han sido construidos con tabique rojo y el techo es de 

lámina a 2 aguas con una capa aislante de poliuretano. La temperatura es controlada por 

medio de la apenura de puenas y ventanas abatibles, pueden estar abienas a una angulación 

de 90° (permitiendo el paso directo del aire). Los edificios cuentan con fosa anegada para 

el manejo de excretas, manejandose el sistema todo dentro- todo fuera y desinfección. A 

esta fosa caen todos los desechos de la cerda y su camada a través del piso de rejillas que se 

tiene en cada una de las jaulas. El área de matemidad está constituida por 3 edificios cada 

uno formado por 2 salas de 27 m X 16 m. Demro de cada sala existen 32 jaulas elevadas 

con lechonera al frente distribuidas en 4 hileras con 8 jaulas e/u y S pasillos de manejo de 

O. 90 m de ancho. Las lechoneras son de lámina galvaniz.ada y solo se coloca un costal de 

canóo como cama. Los comederos de la cerda son semicuadrados, de lámina, situándose el 

bebedero de chupón en su interior, mie111ras que los comederos de los lechones son de plato, 

de plástico y circulares. fijándose por w1 gancho a las rejillas. 

Destete: 

Está coofommdo por 6 salas, en 4 de ellas se ha puesto en el techo una capa aislante 

de poliuretano. Cada sala mide 7.S m X 20 m dentro de las cuales hay S 1 corraletas. Cada 

corraleta mide 4.S m X 1 m , y están distribuidas en una fila de dos niveles (sistema de 

bateria). La ventilación es controlada por puenas y ventanas abatibles y al mismo tiempo se 

controla la temperatura, además se utilizan los ~~lci1tad.ores de gas. Los bebederos son de 

chupón y estos se encuentran a una altura de. 20 cin· del piso. El piso· de los corrales es de 

rejilla por lo tanto las éxcrct~Hae~ a tÚoS. ~~~g~da'.~ ;~,; su defect~ de las jaulas que están 

arriba, caen sobre los le~hon~s. ~~'~ue1it~ con 2 ~~1,ra~;~r~s y 2 ventiladores por sala, los 
. ·. ' . ' . ' ' ~;· '· 

cuales no funcionan. En ·destete S y 6 el piso es de rejilla pero no cuenta con fosa an.ega1la 
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cayendo las excreus 111 piso, esae es de cemento y tiene un declive para el manejo de 

excretas. En estas salas no hay emactores de aire ni ventiladores. La ventilación y 

temperatura son controlados cerrando y abriendo las ventanas y puenas, para man1ener una 

temperatura cálida se cuenta con un calentador de gas, en el cual en algunas ocaciooes se 

apaga la flama y se escapa el gas. 

Iniciación: 

Los edificios son de tabique rojo y el lecho es a 2 aguas de lámina galvaniuda. Esta 

área está compuesta por 3 naves, una de las culles consta de 30 j1ulas, mientras que en las 

dos restantes hay 28jaulasen cada una. Cada corral mide 2.7 m X l.S m X 0.70 m de 1ltur1, 

el piso es de rejilla. Los comederos son de tolva de 1 O bocas, algunos giratórios y otros 

rectangulares. 

Los bebederos son de chupón y están colocados a una altura de 30 cm. 

Arca de Servicios y gestación: Se encuentra dividida en varias secciones. 

/.-Hembras destetadtu: Compuesta por 2 hileras de 30 jaulas tubulares con una canaleta al 

frente que sirve como comedero y bebedero y una canaleta en la pane posterior que tiene la 

función de captar las excretas, CSla sección cuenta con 3 pasillos de manejo. Las medidas del 

edificio son de 24 m X 7 m y una altura de 5.5 m, el techo es a 2 aguas de lámina 

galvaniz.ad1. 

11.- Sen•/cio: En esta área hay 4 hileras de 40 jaulas cada una, dichas jaulas son tubulares 

con w1 comedero de banqueta al frente la cual sirve tambén de bebedero, el edilicio es de 

tabique rojo y techo de lámina gllvani7.ada. 

111.- s.;mentales:En esta sección hay 1 S sementaleras e/u de 4 m X 3 m y una pendiente del 

piso del 3 %. El corral es de concreto y el piso de cemento. El comedero se encuentra en 

una esquina y el bebedero es de chupón. 

nota: Ver ápendke J. 
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CALCULO DE ESPACIOS 

Este procedimiento se ha hecho de acuerdo al calendario que se Ueva en la granja, es 

decir, se consideran semanas de 6 días y periodos de S semanas, primero se está 

considerando el flujo animal por semana ( 1 ), el tiempo de ocupación en semanas (2), de esta 

forma estamos obteniendo el número de cerdos por cada área para después confrontarlo con 

la capacidad de las instalaciones recomendadas en el caso de destete e iniciación (3 ), y 

finalmente concluir obteniendo la variación. 

1.- Flujo animal por semana, 

a) Ciclo de la hembra: 

. b) Número de vientres por semana:' 

114 días de gestaci.ón. 

23 días de lactancia: 

6 días de d~~ete a'ler: servicio. 

143 días/ 7 = 20.43 semanas . 

800 'vientres/ 20.43 semanas = 40 hembras/semana. 

c) Población: 

40 hembras X 9 (no. de lechones destetados).= 360. 



2.-Tlempo de ocup•eióa: 

Ar ea 

Seivicioa 

Gestación 

Maternidad 

Destete 

Iniciación 

3.- [1p•cio villll. 

21 

Dima de ocup•ción. 

30 

81 

26 

30 

30 

Semanm• de ocupación 

12 

4 

4 

• Para seivicios, gestación y maternidad se considera 1 hembra/jaula. 

• Para destete e iniciación se bao considerado los metros cuadrados con que cuenta cada 

corral y asignando O.JO metros cuadrados a cada cerdo para después considerar el 11~mero 

total de todos los corrales de todos los edificios. 

nota: El 50 % de los cerdos que egresan del destete pasan a la etapa de iniciación de esta 

granja, el resto pasa a la granja finalizadora, propiedad de la mistna enípresa. 
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CALCULOS DE ESPACIOS REALES 

(820 hembras y un promedio de 9 lechones destetados) 

Are. Flujo Tiempo de Número de Cap. Variación 

animal/oem. ocupación/sem. animales/área. instnlaclones 

Servicio• 40 200 220 + 20 

Geotación 40 12 480 504 36 

Maternidad 40 4 160 192 + 32 

Deo tete 360 4 1,440 2,100 + 660 

Iniciación 180 900 1,118 + 218 
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ANALISIS DE REGISTROS \' PRODUCCION 

La evaluación de los registros se llevó a cabo analiundo los repones de producción 

y de reproducción que ocurren en la granja, todos estos datos son venidos al progrlDll de 

coqiulación LOTUS 123, para linahnenle confrontarlos con el presupuesto. 

En este repone podemos ver en primer lugar el manejo que se le está dando al píe de cría, 

esto se reOeja direct1111e111e al observar parámetros como el número de cenias cubienas por 

mes y el posterior número de panos, enconUÍDdose involucrada en gran medida la fenilidad, 

la cual nos puede indicar algwios de los factores que está interviniendo. 

Los parámetros a considerar para evaluar la producción en maternidad nos pueden indicar la 

alta prolificidad de las ra:r.as que se está manejando, pero por otro lado aparecen filclores 

que están mermando la producción a gran escala. 

Finalmente se analizan los parámetros de destete e iniciación en este caso sobre todo nos 

indican que hay aspectos que están contribuyendo para tener una buena producción. 

Indirectamente podemos evaluar el programa de Dllnejo, alimentación, medicina prevcntiv1, 

programa gL'Délico, etc., que se están conjuntando para tratar de aumentar la eficiencia. 
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ANALISIS DE REGISTROS 

(1em1nal) 

PARAMl:TRO PRESUPUESTO REAL VARIACION 

No.hembras cubiertas 32 3S.8 + 3.8 

% de fertilidad. 90 93.48 + 3.48 

Promedio de LNT 10.S 10.3 - 0,2 

Promedio de LNV 10 9.81 - 0.19 

%deLNM 4 4.73 + 0,73 

%de momias 1.90 + 0.90 

Peso promedio al nacimiento l.4S 1.38 - 0.07 

% de mortalidad en lactancia 7.5 + 2.S 

Dias en lactancia 23 29,18 + 6.18 

No. promedio de LO 9 8,94 - 0,06. 

Peso promedio al destete 7 7.3 + 0.3 

Dias en destete 30 33.7S + 3.7S. 

No. de lechones ingresados 275 291 + 16 

% de mortalidad en destete 0.7S - 0.2S 

Peso promedio de crianza 20 16.21 - 3.79 

GDP en destete 300g 29S g - Sg 

Conversión Alimenticia 1.7 1.7 o 
Dias de estancia en iniciación 30 32.6 + 2.6 

% de mortalidad en iniciación 1.46 + 0.46. 

Peso promedio de iniciación 40 37.3 • 2.61 

GDP en iniciación 600g 630g +30 

Conversión Alimenticia 2.2 1.98 - 0.22 



SISTEMAS DE COMERCIALIZACION 

El 50 % de los lechones que csr- de 11 ..i. do destete paun a 11 etapa de 

iniciación en la granja, esto es a una edad de 53 dlu y un peso de 17 Kg aproxlmadamcote, 

mientras que el resto de los lechones pasa a los edificios de iniciación en la granja 

finalizadora propiedad de la misma eqiresa, de cualquier fonna todos los cerdos son 

finalizados en otro sitio ya que después de permanecer 30 días en esta granja pasarán 1 la 

granja engordadora. 

Una vez que tienen el peso aproximado de 100 Ks aon enviados a lUI rastro particular y la 

carne en canal se distnl!uye en el Distrito Fedenl. 
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RESULTADOS 
MedidH de Aislamiento: 

Esta granja se encuentra ubicada en una ;rona de alta concentración porcina, por tal 

motivo ninguna medida de bioseguridad está de más, es de vital imponancia contar con las 

suficientes medidas de aislamiento. 

Resulta indispensable que se coloque un vado sanitario a la entrada de la granja ya que los 

vehiculos que arriban a la granja transitan muy cerca de lugares ,o han estado en donde se 

tienen problemas infecciosos, como es el caso de distribuidores. 

También se debe de asegurar la presencia de tapetes sanitarios al ingresar a los edificios y 

tener un control sobre la fauna silvestre (ratas y pójaros). Es necesaria la implementación de 

w1 sitio de cuarentena para los nuevos animales que Uegan .ªla granja, (sementales). 

Por otro lado la malla perimetral con que cuenta la granja, la rigurosa ducha y el cambio de 

ropa por ropa de trabajo propia de la granja para el personal y las visitas, sin duda alguna es 

un procedimiento muy eficaz que ha evitado la penetración de las enfennedades a la granja. 

Programa Genético: 

En cuanto al programa gc11ético podemos men~ionar que las razas que se tiene11, en 

general redituan en paré.metros ,muy,~buenos, pero t~mbién heredan a la progenie aspectos 

negativos. Todas las cerdas que ;·;~á~~c;nfonnádas por la raza Large W11ite tienen 

problemas de patas, tiend~n a abrirs1f~o .p,~~d~ri levantarse. Existe un tipo de manejo al que 
O •<' ')r ',{'• •- 0 

no se le ha dado la ~fÍcienté b;,Pi;;t~·~~ .. 110 exisfe una presión de selección para los 
-. '.\.~,_:_·')':.·+·'. .·'_~- ._· ., 

reemplaws. Las hen1bras ~¿n prescléccionadas desde que son lechones y al pasar por cada 

una de las etapas, deSde .~i~n~~~ J';;;..néjan"'~~ecialmente, pára finalmente reemplazar a 
.. ·.··. : .. _., -···:::->_;_ -~~~-::~:;'.¡;'.~~::.<~--'.,">· :;.1; ---~": . ' ' ' 

las hembras adultas sólo porque se han retrasado,· es decir, los dias de. destete a primer 
· ~ :'1'. ,; ; '·,-·- •. :~,e - , .;:-',· ' .. ', -->;.~.< -:· <· :~ ·,, : .. , :,,·· '. -: :._-. ,:--. · 

servicio han auÍneilladó. No se 'áplica wia adecúada 1ircslórÍ de seléci:ión. 

Por otro lado n~ se pi~vi;ÍÍ~ I~ ~~ndi~iÓ~ ~o;.i~r~i de;I~~ h~11;bra;: :h~y u;tn 1rnn dis)laridad 

entre las cerdas, hay mucha·s flacas y müchas gordns. 



Sistemas de alimentación: 

En el área de maternidad los cambios de alimento prcioiciador comercial a otro 

preiniciador comercial son bruscos, no se tiene un stock pan los casos en que filhe, se tiene 

que dar del que esté disponible en el mercado o del que tenga un mejor precio. 

A los reemplazos se les administra alimento común y corriente de crecimiento a libre acceso 

basta que van a ser servidas, no hay ninguna estrategia alimenticia. 

El aspecto positivo lo constituye el hecho de que la empresa fabrica su propio alimento y 

esto abarata los costos, otra ventaja es que el alimento es fresco, se está elaborando 

continuamente y es almacenado en las tolvas, donde no hay roedores y estí seco. 

A los lechones a partir del tercer día se les da leche especial, la cual es alta en proteínas y 

energía, favoreciendo la condición de los lechones. 

Un procedin1icnto muy redituable ha sido el abaratamiento del alimento de gestación al 

íocluir excrctns provenientes de la granja tratradas por fenuentación aerobia, al mismo 

tiempo que se disminuyen aunque sea a pequeña escala los desechos producidos por la 

granja. 

Sistemas de manejo: 

Las cerdas proximas a parir no son sincroniz.adas, los partos pueden ocurrir en 

cualquier momento y son 32 las cerdas que están en proceso de parto, ~-~chas_de ell~s 

pueden parir en la noche habiendo sólo un trabajador (velador), q~e se tiene que-~nca~~ar de 

ellas. 

Al momelllo de ocurrir los partos estos 110 s:;'~ti~n.í~ •• ' s~lo ~:~~¡;~~. 110 se limpi~11 los 
- ·· - - --- - '.:··,=;;:-·.';;':,;---e·~----,_ ~;-w - --- • -;..._,~'--- ' -

lechones, no se ligad i>111bligo'. solan~~nte: sé i~téfv¡ene en c~so de que el l~éhón te;1gn 

problemas para inco~orarsc. l.a fal;~'.dt~~l~~~i;~~ Í~~,'~árt~~-;-;..:~S;;íér~rii:,_.,ción d~ 
. - :·~~., - :.'.;:·._;:· . . " . . "-"'' . ··:·", '. .- -- '}., . ': .,., 

¡rnrtos, están relacionados con el porcentaje de mortalidad de lechones recien nacidos. ;. . <·· · :·:·, ,. ,::.::,_· ___ ' .. : .. ;;~·-:::-:·-,.: s~ ,-. :·_:_:: ,:_{< ~~<: : ... ;~: -~ <>: .-.:_~-.-·: .:·:j;·:, .. ·' ·r«,:·: .:. ·,.:.. · 
A los lechones_ se les vigila que ma111en, calost_ro y _se _les proporcionan probióticos, este 

manejo es 1m iiw1to pos,itiv~ ·po'r11ue ~e c>1ó a~gurand.o de qÚe los le~ilones vnn_ n tener wrn 
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buena imnunidnd y además se está asegurando que el pH estomncnl sea bnjo, evitando as! la 

presentación de las diarreas y de otras enfermedades. 

A los redrojos 1demás de dar probióticos y calostro se dá ·~ energético c~mercial, con este 

tratamiento se reduce el porcentaje de mortalidad, d~ Igual f~rÜ1a cuando los lechones tienen 

algún problema como hernias o ser redrojos no se realiza la castración a los 1 O dlas. Se trata 

con las formas posibles de asegurar la supervivencia de los redrojos. 

Un aspecto cuestionable es el hecho de que hay una aplicación doble, no necesaria, de hierro 

para asegur1r que los lechones no suliirín de anemia ferropriva, se 1plica hierro al tercer día 

de edad y se vuelve a administrar a los 10 dlas, hierro de diferentes laboratorios. 

A los 1 S días se retiran las divisiones de las maternidades, esto con la finalidad de que los 

lechones se conozcan y al momento de reagrupar en destete ya no haya peleas. 
:. . '.> .. ; ··- . 

Se trata de asegurar el confort de los lechones en destete ya que los más chicos 5on ubicados 

cerca del calentador, mientras que los medianos a la ·mit~d .de la, sala y los m:ís ~andes en lo 
' - :.:~-- :/•" -:.: .. :· ''J~' . ., . ' .... 

más alejado del calentador, también se: lrnia .dé reducir ·1:1 estrés y evitar la predisposición n 

las enfermedades. · " · · 

En la actualidad se proporclonan;.·2'' 1111 d~· c~falo~orinás" 2 dlas antes y al momento del 
·- ... ·''f.:·, .'. ·,~' ' ,. ,. c .. ,-<-/. ' ". . . • 

destete, anteriormente c~and~ n<i'si! apÚcab~Ít 'no se presentaba ningún problema infeccioso. 

Tratando d~ ~,¡;~,¡~~;i¡~ "~b;,:;,~;·~~1~kió~ de.·.~~ cerdos al ingresar a iniciación son 

reagmpad~~ y 11 í.is',;,~~~e~1~i\o's'~ií~~~~oporcÍonnn anabólicos' 1• 

Al moment~ d~ ~ete~tii;'1~'¡cnÍ¿ies ~ ald~r S.;v;cio de inseminación artificial se hnce en 

11rcse1~cia "de· ·w~-,~~n'.·~¿~:; ~'~~- -~~~~~-~:·:~:ue :l~s hembras muestren los signos de cnlor mits 
. . ',· 

aparentes o al ~~;,;;·¡~5·"~~in{~ian\i1~s·calores se presentnn más rápido. Tratando de 

garantimln gest~ció1!'a 1;:~1cnibrns rctrasádas y primerizas, se dnn trcs servicios, el primer 

seivicio rig~;~~-~ent~~ í;e!;;, q~~~~r p~~ ~10n;~ natural y los dos siguientes por inseminnción 

nrtilidal. 

10 n:c. ~xceilel, .de U¡)joh1\ .. ~ _ . 
11 n.c. dimctnbol o maxigan o laurnbolin (intervet). 
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Esto también puede increlneotu b fertilización de óvulos, repercutiendo en UD número 

mayor de lechones nacidos vivo5. 

Para evitar b predisposición de bs hembras a mdritis al inoeminar, se bva perfectamente b 

wlva con agua corriente, bs pipetas utilizadas están estériles y al semen se le adiciona 

gentamicina. 

En general el manejo que se les da a los sementales es adecuado, entre cada colecta hay un 

intérvalo de 3 días, el problema es el manejo del semen. Una vez que se diluye, se vacía en 

bs botellas y no se protegen de i. luz, bs dosis permanecen asi todo el periodo de 

adapatación y welven a ser expuestas al momento de inoeminar. 

Situación Sanitaria por Áreas: 

Los programas de vacunación pua cada área de b granja son muy cerrados, algunas 

veces se aplican hasta dos vacunas el mismo día teniendo uo intérvalo entre cada vacunación 

de w1a semana. 

En un edilicio de la etapa de iniciación en el momento de b estancia se presentó uo brote de 

P1ramyxovirus del Ojo Azul, por motivos de bioseguridad no se tuvo cont1cto alguno con 

los enfermos o mortalidad, ni tampoco se pudo ingresar a dich1 sab. Para realiur UD IDÍlisis 

inmunológico se sangraron 38 hembras, se corrió el peñd serológico y de estás hembras 33 

fueron positivas al POA (titulos de 1/16 son positivos) y 2 tuvieron titulos menores a 1/480 

para Parvovirus Porcino. Lis edades productivas de bs cerdas eomioadls oscilan entre 1 y 

6 partos. 

El diagnóstico fuer realizado en el laboratorio de virología del Departamento de Producción 

Animal: Cerdos, de la Facuhad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. 

Caracteristicas y Capacidad de las lnstalacim1es: 



37 

No se tienen en las condiciones adecu1das a los recién nacidos en la lecbonera, esta 

es demasiado fií1 o 1ambién puede llegar a ser demasildo calienle en un momenlo dado, no 

el<iste un1 c1m1 1decu1d1, lo único que se pone como cama son los SICOS de preiniciador, 

este es de c1nón muy poco absorbenle, por lo lanlo el recinlo siempre esti húmedo, solo se 

c1mbi1 CU1Ddo ya esti muy mojado. 

Cada Slla de ma1emid1d mide 27 m X 16 m con un1 ahura mayor de S m y una menor de 

3.30 m. Conlando con 32 jaulas, por mucho se sobrepaSI la canlidad ideal de jaulas por 

edificio, sin embargo, la venliloción es buena y la temper11ur1 se mantiene 1 mis o menos a 

1 S ºC proporcionando un buen confon a las cerdlS sio aherar el microambienle del lechón. 

En 4 de las 6 S1l1s de desteie se manej1 el sistema de baleria, es decir 1 de las hileras de 

jaulas se encuenlra sobre otra, eslo es de mucho riesgo porque predispone a la lrasmisión de 

enfenned1des que se pueden diseminar a 1r1vés de las secreciones y desechos que caen sobre 

los lechones. 

Olro lnconvenienle es el hecho de manejar calentadores de gas porque la llama se puede 

llegar 1 apagu y ese1parse el gas. 

Las venlanas de 11& matenúdades, desleles e iniciaciones son abalibles, pueden llegar a 

1brirse 1 un1 angulación de 90° quedando paralel~s al piso, esto permi1e que haya uno buena 

venlilación de los edificios cuando la temperalllra eslá muy elevada. 

Calculos de Espacios: 
··,<-

En el área de servicios se req~l~retl
0

de 200 lugares, sin embargo, 11 c1pacidad de las 

instalaciones es de 220 sob~~.j~:~sj zoi~~~;es. ·· . . 
En el área de gestación sé 1i;nd;1'olsó 'í,~mb;~s y la capacidad de las inslalaciones es de S04, 

por lo tanlo sobran 24 lugÍ~~s'. • ,., .· 

En maternidad se tienen 160 Ítenib~as} la c~p~cldad ~s de 1'92; s~brando 32 espacios. 

En destete se ti~en 1,44Dc~rd~~; la
0 

~ap~cidad es dé 2,100 s~bra~do 720 lúgnres, mientras 

que en iniciación sobran 218 lugares porque se cuenta cnu· I, 118 lugares y el número de 
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animales por área es del 50 % de los lechones producidos en criim1.a, es decir 900 cerdos (el 

resto fue enviado a la.otra granja). 

Análisis de Registros! 

El nÍlmero ·real de hembras cubiertas sobrepasa en 3.8 a las hembras presupue>1adas 

por semana, si se llegará a dar el 100 % de fertilidad esto puede ocasionar que en alguna 

etapa del ciclo de la hembra no haya espacio suficiente y causar problemas. como el parir en 

gestación.(Gráfica 1 ). 

Otro aspecto considerable es el que está granja cuenta con un porcentaje de fertilidad muy 

bueno, en algunos meses ha llegado a ser del 100 %. El presupuesto de la granja es del 90 % 

mientras que el promedio de la granja en l 994 fue de 93.42 %. Esto nos indica que el 

manejo que se realiza es bueno y que cada fase se acopla bien y por eso este parámetro se 

está dando de esta forma.(Gráfica 2). 

El número de lechones nacidos vivos real (9.81) casi llega a ser el presupuestado 

(IO)(Gráñca 3), pero el porcentaje de lechones nacidos muertos real (4.73) es más elevado 

que el presupuestado (4), pero se tiene un buen número de lechones nacidos totales(gráfica 

4 ), en este punto se debe de considerar el hecho de que no se atienden los partos y esto es 

fwtdamentai para reducir la mortalidad.( Gráfica 5) 

El porcentaje de momias es mayor al presupuestado, debemos de tomar en cuenta que los 
' -e•''·- ' 

biológicos 110 ofrecen uha garantí~ del 100 % como antlg;,;,~5 r.~íii~~ntes, pero el 

parámetro de I~ granja ·sigue- siendo alto. 

El peso al nacimienÍo. real es bajo (L38), hay c~mádas ~·!· las ;ciu~ todos los lécltones son 

redrojos es vital la reagrup~ción'i¡uc se h~¿e de ~~os'én ma;e'rítidá'd. · 

El n¿mero de días en Íactanci~ compru~ba q~é el c~l~ndarl~ Jilli7.8d~ no.• se sigue al pie 
' , . . 

como se dice, son· mÚchos .. Íos 'días en piomedio · (29{ que . dsÍán po~ encima del 

presupuestado (23), d~ la misma ma~era los. dlas de. estanci~ e1; destét~· están elevados, los 

datos reales dicen que son dé 33. 7 y el presupuesto es de 30 días, ·cu iniciación los datos 
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reales son de 32.b y el pre•'Upuesto es de 30. El presupuesto de los lechones destetados en 

promedio es de 9, esta meta caSi nunca se l~gró, siendo.en la mayoria.de .l~s meses menor a 

9, (Gráfica 

El peso real al salir de criauza, el peso promedio al .. i~gr~sllr: Y.'~ali;.de iniciación y la 

conversión alimenticia sou bajos comparados c~~: los ~~¿~~f1u~~os, mientras que los . , r 

porcentajes de monalidad están aumentados en a1g11;,¡,5' mese~ mie~tras que en otros son 

bajos comparados con los presnpuestádos.(Grálicas ·1 y· 8) Tiiinbien hay parámetros que 

lillperan al presupuesto. 
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DISCUSIÓN 

Medidos de Aislamiento: 

Es de vital importancia contar con todos los recursos post'bles 1iara tratar de evitar el 

ingreso de las enfermedades a la granjo, este aspecto toma una especial relevancio en una 

zona con una pobloción porcina tan elevoda como es el caso de la región donde se encuentra 

esta granjo y sobre todo por lu distancias tan cortas entre una nnidod de producción y otra. 

En genero! las medidos de bioseguridad con que cuenta la graojo son vitales paro evitar el 

occeso de los ogentes infecciosos o través de vehículos y &uno nocivo, pero son 

indispensobles el vado sooitorio y el úea de cuarentena.( 11)(4) 

Por otro lado las distancias entre lo granjo y otr11 unidodes de producción son mínimos, lo 

ideal es que hubiese uno distancia como mloimo de 2 Km(4) 

Progroma genético: 

Se debe de introducir material genético que sea compatible con la• ruos que se 

tienen co cuanto a los parámetros que se han logrado pero que a la vez corrijan el problema 

que se tiene, las caractcristicos maternas y el vigor de las extremidades de la raza Yorkshire 

pueden solucionar o al menos disminuir el defecto.( 11) 

Se debe de llevar nna presión de selección de la hembra para reemplazo y seleccionarlas de 

acuerdo al fenotipo y aspectos hereditarios de productividod.( 11) 

Sistemas de Alimentación: 

Los cambios de alimentación deben de ser graduales, ya que nn cambio brusco puede 

ser un factor predisponente para la presentación de diarreas. 

Parn los reemplazos se debe de asesorar la alimentación, manejar la condición. co~lOral antes 

de ser servidas:( 11) 
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Sistemas de ltllllejo: 

Por medio de la sincroaiución de putos podemos prognmu los nacimientos para 

horarios establecidos y así podemos vigilu- o llmder loa putoa, y 1e11er uaa mejor 

administración del ti~o ya que -do no .. y parloa los ~jaclorea puedCll realiz.ar 

olras activiclades.(7) 

De cualquier fomu lo• panos puedm - lllmdido• coa el meeor eolrés polible y así 

disminuir el porcea11je de monalid84.(7) 

Al roomcnto del deslete se ettá ......,_., ce&lol1p0rillu, la dom aplicau es la 

recomeodau por la bibliogralla, e11 .. - Uclo las bKtcriu pl'Olflu:m aazinuls y 

pueden llegar a hacerse resíste111ea, ya que oe u vüao que 1119que se medique al dettele, se 

presentan problemas re,;piralórios y diarnicos.( 1 ) 

El R11Bejo inadecuado del - puede ocuiour que los espcnnalozoides amer111 por 

pegarle• la luz dir-te y lfeáu d por.-aje de filrtiliUd. Se deben de proteger las 

dolis evitudo así la pcmetracm de !Os rayos de luz.( 6 ) 

Situación Sanitaria por Áreao: 

El programa de vacllllacióo que se ha U...lementado es amy cerrado, al vaCIUlar cau 

semana y en ocasiones aplicar dos vacunas al mismo li~o puede cau.u que no se confiera 

la suficiente inmunidad y presentarse las enfermedades.(7) 

En la granja se presentó un brote Paramyxovúus del Ojo Azul, según la información 

proporcionada nadie puede ingresar a la gruja sin bañarse y lodo• lo• trabajadores y visitas 

tienen que u .. r ropa de trabajo propia de la granja, esto puede ougerimos que estas 

disposicione• no se estin cumpliendo adecuadamente y que alguien o algo introdujo 11 

enfermedad o que la• vaclllla• que se aplican cstin fallando como agentes inmllllizantes o 

ámbas situaciones, annadas al hecho de que el calendario de vacunación es muy cerrado. 
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Lo inmw1idad .de 2 de las 36 cerdas no es 11 suficiente para proteger contra el Pnr\'ovirus 

Porcino, los tilulos son bajos se liene que reforur i. vacunación y exomin1r el tilulo de 

anticuerpos que proveen i.s v1cun11utiliudas.(12) 

LI mortalidad de m1temidad y destete que es cocida y dada 1 los reempla:ws no confiere 

inmwtidad ya que durante la cocción se de!llltur1li7.an los antígenos que se pretenden dar. 

Características y Capacidad de i.s instalaciones: 

Se deben de proporcionar las condiciones ideales pan el desempeilo óplimo de los 

lechones, colocar una buena cama para que por ningún motivo estén predispuestos a i.s 

enfennedades.( 11 )( 12) 

En deslete se debe de evitar que las excret1s Cligan sobre los lechones, ya que un brote de 

cualquier enfennedad es mis fiícil que se disemine, esto se puede solucionar diseñando un 

piso para que las secreciones y desechos c1igan lhi y de ahí pasen a un dren1je, evitando 

que caigan las heces sobre los lechones. 

De ser posible se deben de sustituir los caleot1dores por eléctricos, los de gis (los 

eidstentes), puede llegar a apagarse la tlam1 y esc1parse el gas o generarse demasiado 

bióxido de carbono, esto aunado al hecho de que no funcionan los extractores puede 

predisponer a eofennedades de las vías respir1torías.(7)( 12) 

Cálculos de espacios: 

En todas las áreas sobran muchos lugares, sin embargo, hay oc1siones en que las 

hembras paren en gestación, el cálculo de espacios es crroneo y/o hay errores en . los 

registros de gestación.( 12) 

:, 1, 

Análisis de los registros: 

En la granja· se emplea w1 calendario de 6 dias, según la infonnación recopilada 

utilizando ·este sistema las labores se realizan eo un tiempo detenuinndo, pero los registros 
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indican que este calendario no se sigue al pie, porque todos Jos datos de dins de estancias se 

encuentran elevados comparados con el presupuesto. 

En general la granja cuenta con parámetros buenos de producción, llgunos de ellos son muy 

buenos ya de por si confrontados con presupuestos altos.( 12) 

Debido a la falta de información de costos de producción no podemos llegar a conclusión 

final en cuanto a eficiencia, pero debido a que la empresa fabrica su propio alimento y hay 

disponibilidad en Ja zona de materias primas, se abaratan los costos de alimento para 

gestación al utilizar ••cremento de la granja, podemos asegurar que Jos costos por el mayor 

insumo para la producción, el alimento; no son tan elevados. Otro aspecto muy importante 

es el que Jos costos por fármacos son menores ya que se da un precio especial por parte de 

la industria farmaceútica de la región.( 4) 

De cualquier forma a pesar de que Ja granja se encuentra en una zona enzootica de muchas 

enfermedades, estas no están mermando significativamente Ja producción.( 1) 
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