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DENTRO DE TI ESTA EL SECRETO. 

Busca dentro de ti la solución de todos lo problemas, hasta de aquellos que 

creas más exteriores y materiales. 

Dentro de ti está siempre el secreto: dentro de ti están todos los scc:retos. 

Aun para abrirte camino en la selva virgen, aun para levanta' un muro, aun 

para tender un puente has de buscar antes, en ti el secreto 

Dentro de ti hay ya tendidos todos lo puentes. 

Están cortadas dentro de ti las malezas y lianas que cierran los «:aminos. 

Todas las arquitecturas están ya levantadas dentro de ti. 

Pregunta al arquitecto escondido: el te dará sus fórmulas 

Antes de ir a buscar el hacha de más filo, la piqueta más dura, la pala más 

resistente, entra en tu interior y pregunta. ..... 

Y sabrás lo esencial de todos los problema y se te enseftá la mejor de todas 

las fonnulas, se te dará la más sólida de las herramientas. 

Y acertaras constantemente, pues dentro de ti llevas la luz misteriosa de todos 

los secretos. 

AMADO NERVO. 



FILOSOFIA CANINA 

¡,Alguna vez has intentado actuar con filosofla canina? 

INTENTA 

1. Nunca dejes pasar la oportunidad de salir a pasear. 
2. Experimenta la sensación de aire fresco y del viento en tu cara sólo por 

placer. 
3. Cuando alguien a quien quieres se aproxima corre para saludarlo. 
4. Cuando haga falta, practica la obediencia 
5. Deje que los demás sepan cuando están invadiendo tu territorio. 
6. Siempre que puedas tomate una siesta estirate antes de levantarte. 
7. Corre salta y juega diariamente. 
8. Se siempre leal. 
9. Come con gusto y entusiasmo pero detente cuando ya estés satisfecho 
to.Nunca pretendas ser algo que no eres. 
11. Si lo que deseas esta enterrado cava hasta encontrarlo. 
12.Cuando alguien tenga un mal dia, guarda silencio sientate cerca de él y 

trata de agradarte. 
13.Cuando quieras llamar la atención, deja que el te toque. 
14.Evita morder por cualquier problema. 
15. En los dlas calídos acuestate sobre tu espalda en el cesped. 
16.En los dlas calientes bebe mucho agua y descansa bajo un árbol frondoso o 

en tu rincón preferido. 
17.Cuando te sientas feliz baila y balancea tu cuerpo 
18. No importa cuantas veces seas censurado, no asumas ningún rencor ni te 

entristezcas, corre inmediatamente hacia tus amigos. 
19.Alegrate con el simple placer de una caminata. 
20.Mantente siempre alerta pero tranquilo. 
21. Da cariflo con alegria y deja que te acaricien. 

• ?Z?E 
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1 N T K o D lle e IÓN 

El cerdo (Sus scr<!fa domé.vticus) domesticado en la Edad de Piedra hace 10 mil allos en 

Asia. En América no existla antes de la llegada de los conquistadores. Los primeros 

llegaron ni Nuevo Mundo en el segundo viaje de Colón, y los cerdos ibéricos, napolitanos y 

célticos en libertad se vuelven salvajes dando origen al cerdo pelón mexicano y al cuino, 

estos se repartieron principalmente en el Golfo y costas del Pacifico, como en la Zona 

Centro y poblaron la República hasta 1884-1903. Periodo en que se imponen los primeros 

cerdos de raza Duroc y Poland China de E.U. is 

La porcicultura representó hasta el ciclo 1982-83 uno de los subsectorcs mas dinúnicos de 

la rama agropecuaria de México. Su tasa de crecimiento alcanzó un promedio anual de 

4.5% en la producción de carne durante 15 aftos, de 1970 a 1984. 

Actualmente, la porcicultura mexicana vive la peor de las crisis desde su surgimiento como 

actividad productiva de tipo intensivo en los allos 60. El dmna de este subsector pecuario 

inicio en los años 1984-85 cuando el hato nacional empero a caer dr'5ticamente de m'5 de 

15 millones a escasamente 10 millones en 1994. En consecuencia, bajó la producción de 

carne en canal de 1.5 millones de en 1984 a 800.000 t dunmte los primeros afio s de 

la década de los 90.8 

No obstante la crisis del sector, se agravó todavta más a ralz del "mur" 

de diciembre de 1994. Los porcicultorcs estiman una reducción del hato y de la 

producción en un 30 % en 1995, asl mismo bajó el consumo de carne de cenlo de llk¡ 

por habitante en 1983- 84 a 9.7 kg en 1994 y en 1995 a sólo 8kg por falta de poder 

adquisitivo. 8 

Pero lo mis preocupante fue el cierre masivo de granjas y la pérdida de in¡raos pua 

muchos ciudadanos mexicanos. La actividad regisuó una perdida de 2.2 mil millones de 

pesos en 1995. Lamentablemente no se cuenta con datos exactos sobre el cierre de gnnja, 

aunque estimaciones indican que durante el sexenio pasado cerraron SOOO gnnju. 

- t -
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Ln mayorln de ellas paso a manos de otros productores más grandes quienes han 

mantenido el hato n un nivel estable en estos ai\os. 

Se destaca que In crisis depende en un 20-2S% de las importaciones, de subproductos 

como vísceras, cueros, grasa, etc, que en el mercado de USA no tiene demanda ni valor, 

pero son apreciados en México entrando al mercado mexicano a precios bajos con los que 

no se pueden competir . K 

El objetivo del presente trabajo es presentar un proyecto de una empresa pon:icola de ciclo 

completo en Villas del Carbón y obtener animales de 102 kg de peso vivo con una edad de 

a 6 meses, buscando la rentabilidad de está. implementando los métodos, técnicas y 

procedimientos que nos propon:iona la mercadotecnia adaptándolos en la granja porclcola, 

mejorando aspectos como el mercado, los problemas y oportunidades de la pon:icultura 

mexicana, las fuerzas y debilidades de la empresa, asl también la capacitación y 

motivación del personal. 

-2-
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1.1 Jl'ISIÓN 

Obtener el reconocimiento profesional en producción porcina (lechones y 

animales para abasto) sustentado en productividad y control sanitario. 

• 4 -
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1.2 MISIÓN 

Contribuir a la producción de carne de origen porcino mediante un· centro de 

producción de ciclo completo sustentado en calidad y servicio. 

-4-



t.3 V A LO R E S. 

Responsabilidad 

En todas aquellas actividades que se programen para que se lleven acabo, buscando sicmpn: 

hacer las cosas bien a In primera vez. 

Honestidad 

En todas aquellas normas de control sanitario para ofrecer la venta de cerdos de calidad y 

precio teniendo mayor credibilidad de los clientes. 

Calidad 

Todos quienes aquí laboramos estamos comprometidos en proporcionar a los clicmcs el 

producto y servicio de calidad que nos requieran para satisfacer sus necesidldes. 

Servicio al cliente 

Es un deber de la empresa tener el surtido y existencia del producto de calidmd, pua 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes y brindarles un buen servicio. 

Capacitación 

La capacitación debe emeftu a los trabajadores lo que se espera de ellos, lo que deben 

hacer y como mejorar su desempctlo obteniendo puimetros productivos competitivos. 

-s-
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ENTORNO EXTERNO 

2.0 LA PORCICULTURA A. NIVEL MUNDIAL. 

La carne de cerdo representa el 45% de las producidas a nivel mundial. Ocupad lcr sitio 

con 80.4 millones de toneladas, este volumen ha crecido en los últimos 7 alol a un ritmo 

del 3% en Ja TMCA (Tasa media de consuno anual), superior al 2.2% rqilltlldo por la 

producción cAmica de todas las especies. 30
· 

En 1999, a nivel mundial se produclan 88.429 millones de toneladas de ume de cerdo, con 

un total de aproximadamente 1 billón de animales. La mayor produc:4:ión con 53.2% del 

total mundial correspondiente a Asia; que posee d 60.3% de animales, en lepndo lupr CI 

el continente Europeo con 28.9"/o de la prodUllCión y 20.1%de animales sigue el coalinentc 

Americano, con 16.3% y 16.0"/e, Áfiica con O.S y 2.4 % y ~la con o.s y O.~. La mejor 

productividad de un continente se mide por la relaci6n entre el plamel y la C8lllidld 

producida. En este aspecto, el contineme Europoo tiene la mejor produc:tividld, COlllip 

producir 28.9 de la carne de cerdo con sólo 20. 1% del plantel." 

Tabla 1. Producción y Plutel Mundial de Cerdos por CGntincnte en 1999. 

CONTINENTE PRODUCCION % PLANTEL MILL DE CAD % 

ASIA 

Í!ÚROPA 

A.MERlcA 
.AFJlic>. 

OCEANIA 
... MüNOO'' 

11 

MILL TON 

47.04 

25.56 

14.35 

0.99 

0.47 
''8il.42~f"' ...... 

53.2 

28.9 

16) 

1.1 

0.5 

100 

577.2 

191.I 

153.1 

22.3 
5.0 

............ '956:5·-

60.3 

20.3 

16 

2.4 

0.5 
..... 100 

:r.;-;,.-~--..,,---_;;;,·-..,.,..._ _______ ,, __ ......... ---------·---"Ji41lll.~"""''"'" 



2.1 Principales Productores Mundiales 

CHINA es el mayor productor mundial de carne de cerdo produciendo 39.85 millones de 

toneladas teniendo el 45% total mundial, siendo también el mayor comumidor con rapecto 

a cantidad debido a la población de mAs de 1,250 millones de habitantca. Los diez mayores 

productores en 1999 concentran el 75.2% de la producción mundial produciendo juntos 

66.48 millones de toneladas de carne de cerdo. 

Tabla 2. Principales Productores Mundiales de Qune de Cado 1999 

PAIS MILLONES DE TONELADA 

l. CHINA 

2USA 
3.ALEMANIA 

4.ESPAAÁ .. 
5.FRANCIA 

6.POLONIA 

1.-sitAsii.·-
8. HoLANl>A 

!foiNAMAR.c..\ . 
10.cÁÑADA .. 

2.1.2 Consumo Mundial de Carne de Cerdo. 

39.IS 
··¡7, 

3.94 

···2.90 
2.31 

2.02 

1.7S 

i10 
··1.64 

1.52 

En cuanto al consumo de carne de cerdo, los púlCS oaa lll&JUI' demanda ICllL Clllaa, 

El .. d .. UaldOI de A•irlca. AIHIHlll. ...... FnMta, ............. y oCIUI púlel 

con lo cual MEXICO plltici.- con 1.2% equiwlcnt.e a cui 1 mill6n • tonel8du. 
El consumo aproximado ha nivel mundial es de 14.73 q por hlbitame, dividiendo la 

producción mundial de carne de cenlo (81.425.76 ton) par la pablKión del planClla 

....... .,.... ......... -~ ... _____ !!~11!__~·-····~·-··---.------------·-·.··•.-...• -- ·-~-:-·-~-.~:: -~~·-· -~ 



estimada de este afto 1999 es de 6 Billones de pcnonu. Por lo cual la carne de cerdo ocupa 

el primer lugar en la preferencia de la población. La c:arne de pollo alcanzó el ICaundo 
lugar en la preferencia mundial, superando la carne bovina. " 

Europa ha venido incrementando su consumo de cerdo al rechazar la carne de ra debido al 

problema sanitario de Enccfalopatla Espongifonne Bovina (EEB) y Fiebn: Aftma (FA). 

Tabla 3. Consumo de Carne de Cerdo a Nivel Mundial 1998 

PAIS % 

CHllNA 44.2 

USA 10.7 

RUSIA S.4 

FRANCIA 3.8 

E5rAlil:A "i§ 

ITALIA ·:z:s-
MiOOco ""ú; 
ÓTROS 26.4 

TOTAL 100 

2.2 La Porclcaltara en Mtlllco. 

En M6xico existen S tipos de producción pon:iM: 

1- . GRANJAS PRODUCTORAS DE PIE DE CRIA 

SOn eacuu. pero las mú tllenificadu contando con pellOllll apec:illiado en leleaci6n y 

mejoruniento del pitido pon:ino con el objetivo de surtir nec:aiclldes del menlldo 

nacional aunque no llellln la demanda interna por lo canto 1e recums a la impoltac:ión de pie 

dccrla. 

-·· 
_p'7--=--====-···=·-'"'~'.:"·_~~~~~~~~i~--~-~_!~ __ lll_lll~lllS~.~lll __ lll_~!!•._ .. _-• __ •_• __ •. _•_•_•---~~-~--•-·-~-·-•_,1111s._•" -~· _ __:·--~ 



2- GRANJAS DE CICLO COMPLETO 
En el cual se producen lechones que posterionnente se engordan dentro de la misma granja 

para su envió a rastro. Este tipo de granja utiliza en su mayoria hembras hlbriclas y 

sementales de raza pura. 

3-GRANJASPRODUCfORASDELECHONES 
Producen lechones que son destetados con un peso no mayor de 20 kg., estos IOll 

adquiridos por granjas engordadoras para su finalización, o bien por acopildoles o 

pepenadores que revenden los lechones o engordadoras o pana la cría familiar o de 

traspatio. 

4-GRANJASENGORDADORAS 
Son las que adquieren lotes de lechones destetados con pesos de S hasta 20kg. 

5- GRANJA DE TIPO FAMILIAR 
Explotaciones de tipo casero es una modalidad produc:tiva de beja ~a cu.zriada por 

la tendencia de 1 a S hembras de vientre o dC uno o • cerdos de ·enaonta. Eata 

porcicultura se lleva a cabo sin tecnologia ni apoyo técnico. 11 

Lós sistemas de producción se estratifican de la siguiente forma: 

SlstDtta t«nljkUo representa el 50-.4 de la producción lladoOll CllllCtcriada por contar 

con instalaciones bien disefladas, con pie de crla de c:alidld pn6tica y productiva; cuenta 

con asesoría especialiDda en nutrición sanidad. Maneja confinamiento total bajo ambiente 

controlado o sin él, y esquemas sanitarios y productivos de van¡uardia. 

Pueden ser mega-pro~ o empresas de llleno{ eKala, pero cuentan con una intepación 

para el abasto de inswnos y la comercialización del cerdo a travá de unionea, uocisiones 

o empresas constituidas por socios diwnos. Se deanolla o 1e practica en ...,., 

Sl...W.. JtlllM:o. ~ T_....,..... J'4'lllCIWZ.J' l'IN:mlA 

SIW .,,,,_ ~ 1epmema el 30% de la producci6n nacional y nidDce • lamUlo 

en cada crisis. Desarrolla una porcicultura ICMi confinada y tra4icionalilCL Puede variar m 

grado de eficiencia y miar o no awcndol por Clpeciali ... ; ate .._. reciente 

cualquier efecto económico desestabiliador, por tal motiw peri6diClmenfe lllduce • 

población o pana su producción, no tienen pWtta de alimenlol y hacen - ClOlllpiU 

-9-
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individuales. Aunque buena parte de estas granjas han supcrunortiado sus in~oncs 

desarrollan prácticas con diversos gredas de eficiencia, por lo que su flujo de producción no 

es constante, y ello les provoca problemas de rentabilidad . ••.JO 
Sistema de trospatlo o famllMr. Esta porcicultura se lleva K&bo sin tecnoloafa ni apoyo 

crediticio en este sector es donde hay más productores en el .. Is; se calcula en 1 mil1'1n 300 

mil propietarios que tienen desde un cerdo ele engorda hasta varias hembru ele vientre que 

presentan bajos niveles productivos, sus instalaciones y animales son rústicos, pobres 1u 

manejo y nutrición. No cuentan con asesorla ni privada ni oficial en forma permanente, se 

estima que aportan un porcentaje elevado de la matanz.a no controlada unitariamen1e los 

cuales se mercadean para camicerlas locales o autoconsumo. 

Está muy atomizada en todo el territorio nacional y prevalece porque es fuente ele inarno y 

ahorro familiar. 24.3° 

En México la producción 111Cional ele carne en 1998 file ele 4.0 millones ele toaea.du. la 

poreicultura aporta el 24% es decir 960.6mil toneladu; el 69.4% ele Olla proclucc:i{Ja 111 

generó en 7 estados; Jalisco, Sonora, Guanajulto, Puebla, Mic:hoK6n, Vcncruz y Yucedn. 

Se han dado crecimientos importanfCS en lol últimos dos en los Ollados de YllClldD. 

Puebla, Veracruz, Quer6taro, Tamaulipu. Nucw loón. y Quintana Roo.u 

Tabla 4. Principales Estmdos Productores de Cune ele Cerdo en Milos ele Tanel8dls. 

ESTADO 1997 1998 1999 
JALISCO 185.696 184.833 188.590 
SONORA í'il.o75 175.444 174.104 

GÜANÁGÜATÓ -1ó4.í4o 104~701 1os.90f 
-i>lfuBL.A- - -- 74.407- 76.003 -18.916 

.. MICÜ_ó_J\(:;.AN ~s6:61S sf.ú1 si.923 
VERACRUZ 4S.923 47.334 62.756 -· - ··ec1c,-:MEx --- -:zsjoo -· --30.100 ·· "JT:ss-s··-

···. "º~~.!_~ 72.002 76.672 83.307 
OTROS ..... ·203~62f- 2ú:a79 . 217.si'f 

TOTAL NAC 9l9.24S 960.689 994.886 
• 

j 
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El inventario nacional de ganado porcino pua M6xico es el siauientc: 

Tabla S. Inventario nacional de ganado porcino 

o 1997 1998 1999• 

TOTAL 15.734.863 14.971.532 15.747.833 

•c1rra prdlmlnuu:" 

2.2.l Consumo en Mhico. 

lnfonnación preliminar de una encuesta recientemente leYUllllda JIOI' la Pmculwlurfa 

Federal del Consumidor ( PROFECO) en 27 ciudades del pms, indica que el 60% de los 

entrevistados seftalaron consumen carne de cerdo ya que exislm difelenciu en el comumo 
de esta carne en Ja diferentes regiones del pefs, mientru en la resi6n norte • resittra wa 

baja demanda, en la sur es donde se regiatran los mayores nivela. Bl 70 

% de los encuestados seftaJaron que la consumen JIOI' su sabor, d 15% comento la comen 

por tradición. En.cuanto a los puntos de venta 1e eelala que el 50% lldquiens _. c:uneca 

camicerlas, el 25% la compra en men:ados públicos y tian¡uil y el 21% en~ 

o autoservicios. 

En cuanto a la pobbición que llCllalo no COlllWIÚr ella cune, d 3tM IClala que no la ..-. 

el 24% porque c:onsideru que su consumo es dlftino pua la alud y un 21% comeal6 que 

su consumo esti restringido JIOI' prescripción m6dica. 

La estructura del pato de tu Camilial mexic:anu • va modificllldo ya que en 1919 el I" 

se destinaba a la compra~ carne de cerdo, en 1994 6ste me al 0.12% y pua 1996 es de 

0.87%. 35 

2.2.2 Ce.sumo Naeloul Apareate 

Confonne a tu cifiu de la Sec:maña de Apicultura Gemdeda y Dellnollo 

Rural (upr), el consumo per capita en nuelb'O pú1 •ubica en lOkf/ halrilanto'llo. y las 

• JI • 
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preferencias del consumidor son hacia la carne fresca y productos elaborados'*"º c:ames 
frias y embutidos. 

En materia de industrialización se destina el IS% de la carne de cerdo a las indmlrias 

empacadoras, sin embargo estas empresas en la actualidad incorporan pastas y trozos de 

ave a los diferentes productos elaborados, lo que ha despluado en m'5 de un 30% los 

cortes especlficos de cerdo que se destinaban a la elaboración de estos productos.' 

2.2.3 Las Exportaciones en Mtxlco 

En su mayorfa su destino final es el mercado japon6s (9S %). En 1990 se exportaron 6SB t y 

para 1997 casi 23 mil este mercado se redujo por los problemas económicos de Asia. El 

97% de esas exportaciones son cortes, el 1.6% toemos, y las piernas, jlUllOllCS y espaldillas 

significan el 1.4%. Los estadQs que participan en la exportación por~ tibies de: FPC son 

Sonora y Yucatán.8 

2.24 Importaciones en Mbico. 

Como resultado del Tratado de Libre Comercio de Amáica del Nonc (TI.CAN) la 

porcicultura nacional se ha visto afect.m, ya que 1e ha provocado el retiro de un pan 

número de productores dedicados a esta actividad; han cerrado aproximadunc:Ne 4 mil 

pujas con la consecuente disminución de empleo directo, mibiceción y CClllCCHbeción 

geogr6fica de la producción. 1 

Tabla 6. Estimlci6a del comumo llllCioaal ·-e · 
ANO Producción Impomción Exporlllci6n CNA ProcMci6n lrilportacúm 

toneladas toneladas toneladas " " 
1996 910.290 179.722 14.114 l.07S.121 13.3 16.7 

1997 939.24S 196.009 22.133 1.112.418 12.4 

1988º" 960.688 279j72 ... 21.809 . 1.211.1si i7.1 

1999 994.i86 .. .. 
301.906 2S.605 1.210.416 76.2 

CNA:C-Ñ..._.~ .. • nHa...._..+• 1 1 1 11-~·" • 
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México representa más del 20 o/e de las exportaciones de Estados Unidos y IS % del valor 

total, por lo que es uno de los mercados más importantes para USA. 

La porcicultum nacional se ha visto ampliamente afectllda por las imponaciones de cerdo 

en pie y de productos cárnicos derivados del cerdo procedentes de USA que a precios por 

debajo de los costos de producción entran a nuestro pals, sin ningún control lllllitario y 

alentados por importadores nacionales que cometen contrabando t6cnico, además de la casi 

nula respuesta de h1s autoridades gubernamentales correspondientes. 1 

2.2.5 Insumos alimenticios 

El crecimiento de la producción porclcola implicó un aumento de la demanda de alimentos 

balanceados y consecuentemente de granos forrajeros y putas y semillas oleaginosas que 

se incorporan en forma integral a los alimentos preparados, sin embargo, dicho crecimiento 

no fue de la misma magnitud que el aumento de la prodix:ción, en virtud de elle último se 

operó en el sistema tecnificado e integrado en donde la conwnión alimenticia alcamada 

implica una misma cantidad de peso vivo en ganado pua abato, ~ menor cantidad de 

alimento. Estimaciones prQPias de la Dinlcci6'1 General de Olnaderfa ICftalan que en el 

consumo de granos dos son los principales: sorgo y el múz los que en conjunto 

representaron de 1990 a 1999 el 9S% de estos insumos pua la pllllderia en general, la 

preferencia por el consumo de estos se sustenta en los niwkia de oferta y precio ui como 

en la calidad de la ~ que propon:ionan. El S% ratlllle ella compuaeo por cebldl. 
trigo y avenas los cuales IOll incorpondos en ciatas mnaa del pala debido a la oferta que 

en ellos se tienen y los precios a los que se ClOlian. por el múz 1e reailtra una fuerte 

competencia debido al consumo humano y ala impoltalite producción mcional, lo que 

conlleva a controles a la importación neaociados en el minlO' de los acuerdos comen:iaJes 

de México. 3' 

- 13-
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2.2.6 Campaftas Sanitarias 

Las enfermedades en el sector porcino afectan de manera sustancial la productividad de los 

animales e impacta en los costos de producción, lo que determina en un momento dado la 

pennanencia de los porcicultores. 

Se ha mantenido el esquema de esfuerzos conjuntos con del piemo federal con 

los gobiernos estatales y los productores del pafs obtenidndosc avances en las camplllls 

Zoosanitarias contra la Fiebre Porcina Cláica (FPC) y la enfermedad de Aajeuky (EA) los 

cuales son diferentes de región a región. " 

La situación zoosanitaria ¡ma 1999 en FPC fue de 14 estados libres: Baja california Norte. 

Baja california Sur. Campeche, Coahuila, Chihuahua, Comarca Lapnera. Dunnao 
Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa. Sonora, Tamaulipu y Yucal6n Lol alados 

que se encuentran en fase de control son: Chiapas. Distrito Federal, Ouenao. Hidalp, 

México, Morelos, Oaxaca, Tabasco y Tlaxcala. Los estados que lle encueatnn en 

erradicación con vacunación son: Aguuc:alientes. Colima, Oumajuato, lalilco, Puebla. 
Micboacán, Qucrétaro, San Luis Potosi. Veracruz y hcltec-1. ,,,,, 

En lo que respecta a los avances de la EA. no han sido en la mapitud de loe de FPC 

habiendo dcclanldo libres en 1999 los estados de Sinalaa. Sonora, Baja Califamil, ~ 

California Sur, Chihuahua. Quintana Roo y Yucatúl. Encontr6ndose 7 entidades en fue de 

cóntrol sin evidencia Aauascaiientcs. eo.huila. Colima, Guerrero, Nayuit. Oluca y 

Tabasco; 2 estados en fue de control con evidencia Chiapas y Tamaulipu y 111 IS 

entidades restantm 11e encuentran en fue de contn>L u 

2.2. 7 Costos de prod.ecl6n 

El comportamiento de los costos del sistema IClllitecnifimdo, 11e tnlduce en ... perdida de 

competitiviclld de ese sistema. lo que se confirma al observar el diferencial pon:eatual con 

respecto a I01 costas en el sistema tecnifimdo. millllO que pao del 10% en 1997, al 16% en 

1998yquelleaoal21%en 1999. 

• 14-
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La evolución favorable de los precios del ganado para lbulo, conllevo a que la rentabilidad 

registrada a lo largo de 1999, para el cuo de las explotleiones tecnificadu fuera 

preponderantemc:nte positiva, con excepción de algunos maca del primer IClllOllre en que 

la utilidad fue de cero.3' 

El sistema tecnificado obtuvo una relación costo beneficio de 1.1 lo que implico WI mupn 

de utili~ anual cercano al 1 S.6% superior al Indice de int111eión del pala, pero menor a lu 

tasas de interés pagadas. lo que en ténninos económicos se tnduce en una perdida li IC 

compara con el valor de oportunidld de dinero. En promedio, la utilidad neta por kilopmno 

de cerdo producido fue de 1.25$/Kg. 

Para el sistema semitccnifü:ado, la relación beneficio- costo fue de 0.16, lo que implico un 

margen de utilidad negativo en 13.4% que en ténninos monetarios implico una pádida 

promedio de 1.30$/kg de cerdo producido, lo que continuo motivando el retiro de la 

producción de pon:iculton:s semitecnifieados.3' 

2.2.8 Precios 

La pcnistcncia de lu impomcionea de plllldo para abato y el aecimiento de ClllDCI, 

conllevan a que se mantcnpn precios ~os, tanto pan el ganado para lbuto en puúa y 

en rastros. como para 1a carne ea la cual. Al lllafll!ll de la comen:ialiZlc:i • detennina 

que el desequilibrio que existe del men:ado pon:ino en Máico ÍlllÍCmllllle • vio 

beneficiado el inlermediario, principünentc 8COfliadcns de pmdo e hltloclul:tolm. ul . 

coino obradores que intepan ea su procC10 la tn111formaci6n del pnado a c:ame en caal 

y corte." 
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E•llm•clónclelco.tode.,,-iónll'de_..,._T_ 
1-~ oor lt"""-'-' 

costo -Alimento Medl<:all*llos - F- ~ T-
Ene-96 5.25 0.73 0.18 2.31 1.0I 11.114 U.42 
Fel>-96 5.25 0.74 0.18 2.35 1.Qll 11.118 10.0I 
Mar-96 5.22 0.75 0.16 2.34 1.10 11.117 11.115 
Abr-96 5,26 0.76 0.16 2.34 1.10 11.111 11.1111 
May-96 5.10 0.76 0.18 2.38 1.10 11.411 10.Z1 
Jun.98 5.16 0.77 0.18 2.40 1.11 11.80 12.• 
Jul-96 5.11 0.78 0.16 2.22 1.11 11.311 U.41 
Ago-96 5.15 0.79 0.16 2.38 1.11 11.118 u.01 
Sep.96 5.25 0.80 0.16 2.49 1.12 11.82 10.711 
Oct-96 5.06 0.81 0.16 2.45 1.13 11.111 10.211 
Nov-98 5.09 0.83 0.16 2.43 1.13 11.84 11.8 
Dlo-96 5.36 0.85 0.18 2.48 1.111 10.02 10.3 
Eno-99 5.23 0.117 0.19 2.00 t.21 11.llO 11.28 
Fel>-99 5.16 0.88 0.19 1.98 1.22 11.41 11.311 
Mar-99 5.06 0.89 0.111 1.90 1.22 11.28 11.111 
Abr-99 5.04 0.90 0.19 1.88 :~ 11.24 11.0Z 
May-99 4.94 0.90 . 0.19 1.88 11.14 11.111 
Jun-99 4.97 0.91 0.19 1.811 1.23 11.111 11.33 
Jul-99 4.92 0.91 0.19 2.02 1.23 11.21 U.42 
Ago-99 5.11 0.92 0.19 2.01 1.2A 11.48 11.20 
Sep.99 5.47 0.113 0.19 2.01 1.2A 11.D U.01 
Ocl-119 5.50 0.113 0.19 2.03 1.2A 11.80 10.711 
Nov-99 5.51 0.94 0.19 2.00 1.211 11.111 U.51 
Dlo-99 5.31 0.115 0.111 2.01 1.211 11.10 12.111 

l\lcnlc: ~ Genen.I de GANdata I SAGAI... 

EatlmKl6ndel_de..,....._.,,,. .......................... '" 

ca.to 
~lo .......... - A•-•llllllD 

Eno-96 7.98 0.71 0.48 0.311 1.111 
Fel>-96 11.03 0.13 0.48 0.40 1.87 
Mar-96 11.02 0.13 0.48 0.41 1.81 
Abr-96 11.09 0.74 0.48 0.40 1.81 
May-96 7.113 0.75 0.48 0.40 

,... 
Jun-96 11.03 o:ns 0.48 0.42 ,... 
Jul-98 11.01 0.78 0.48 0.41 1.111 
Ago-98 8.06 0.77 0.48 0.411 1.111 
Sep.98 8.22 0.111 0.48 0.115 1.10 
Oct-96 11.06 0.711 0.48 0.51 1.70 
Nov-98 ll.14 0.81 0.48 0.411 1.71 
Dio-98 11.49 0.83 0.57 0.50 1.77 
Ene-99 11.42 0.15 0.57 0.211 1.81 
Fel>-99 11.40 0.18 0.57 0.28 1.81 
Mar-99 11.33 0.81 0.57 0.24 1.82 
Abr-99 ll.33 0.111 0.57 0.24 1.12 
Moy-99 11.23 0.18 0.57 0.24 1.13 
Jun-99 11.29 0.111 0.57 0.24 1.13 
J"-99 11.25 o• 0.57 0.24 1.83 
Ago-99 11.48 11.91) 0.57 0.24 1M 
Sep-119 11.88 0.111 0.57 0.23 1M 
Oc!-119 11.113 0.11 0.57 0.23 1.14 
Nov-1111 ll.97 0.112 0.57 0.23 1.111· 
Dio-119 11.711 0.13 0.57 0.23 1.111 

Fuente: Dinoclón Geftenl de~ I SAGA&. 

TISIS CON 
FALLA DI ORIGEN 

~ -U.23 11.42 
11.30 10.DI 
U.32 11.115 
11.311 11.81 
11.24 10.21 
11.37 12.• 
11.31 11.41 
11.47 U.01 
11.13 10.711 
11.115 1Cl.2t 
11.84 u 
12.15 10.3 
11 ... 11.21 
11.111 11.311 
U.84 11.15 
U.84 11.CIZ 
11.75 11.111 
U.82 U.33 
11.71 11.42 
12.01 U.20 
12.43 U.01 
12.411 10.711 
12.54 11.51 
12.37 12.111 

~ 

t.111 
O.!IO 

.0.02 
O.Gii 
0.72 
2.411 
2.02 
1.43' 
0.117 
o.• 
D.18 
0.28 

.0.21 

.0.01 

.0.13 

.0.22 
0.115 
2.111 
2.111 
1.74 
1.11 
0.111 
U.2 
3.20 

u.i.i 

0.111 
·1.21 
-1.77 
-1.10 
·1.D3 
0.71 
0.05 

.0.411 

.o ... 
·1.21 
-1M 
-1.e ..z.• 
..Z.51 ..z.• 
-2.IZ 
..z.•· 
.0.48 
.o.a 
.0.111 
-1.42 
-1.70 
0 1.03 
0.54 
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2.2.B Precio múlmo, mlnlmo y promedio de cwdo auptWrtO M loa 
principales est•dos productores del fM/s 

Ta a8. ana bl G do en pte en rastro 
ORIGEN SUPREMO PllECIOI KG 

MiNIMO MAXJMO PROMEDIO 

GUANAJUATO 13.60 

JALISC0 13.80 

EST ,ADO DE MEXICO 14.00 

MICHOACAN 

SONORA 

TOTAL 

En canal 

MfÑIMO 

19.10 

Enarania 
ORIGEN 

SONORA 

OUANAJUATO 

MlcJlóA.cA.N 
JALISCO 

PUEBLA 

YUCA TAN 

NUEVOLEON 

QUERETARO 

VERA CRUZ 

IS.00 

IS.00 

13~60 

S/KO 

12.SO 

13.BO 

14.00 

14.00 

14.SO 

13.SO 

13.20 

14.20-

14.40 

CANAL PRECIO /KG 

MAXIMO 

22.00 

IS.00 14.60 

iioo ..... 64 
14.00 14.00 

IS.00. IS.00 

IS.00 IS.00 

IS.00 14.63 
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3.0 DESCRIPCION DEL AREA GEOGRAFICA 

LOCALIZACION GEOORAFICA 

La granja de ciclo completo se va a ubicar en el estlldo de Méxi'10 en el Mwlicipio de Villa 

del Carbón (San Martln Cachihuapan), el cual fonna parte del Estlldo de Méxi'10 con el 

numero 112• se locali:za al noroeste de la entidad federúiva, en lu coordeNldu cxtremu 

siguientes: maximas,19°54'24" latitud norte y 099"39'07" lon¡itud oeste; minima, 

19°36'48" latitud norte y 099°22'21" longitud oeste:3 

LIMITES 

El Municipio colinda al norte oon el Estlldo de Hidalp y Jilotcpoc; el sur con Jiquipilco y 

Nicolás Romero; al este con el Estlldo de Hidalp, Tepotzodúl y Nalú Romero, y el 

oeste con Morelos y Chapa de mota. Villa del C8lb6n 1e encuenira a 2600 111111111 • 
3 

El Municipio tiene una extcnci6n de 32.0SSI bectúeu. 11111 tiema propiu pma la 

agricultura de riego y temporal destacando como cultivo principel el maiz. 

CLIMA. 

Es templado con invierno frio, las betas fuertes llOll en febrero y mano. La temperatura 

media es de 20"C con humedad constante• inesi. La pm:ipitaci6n pluvial el réaimcn de 

lluvias aban:& el periodo entte los primeros ellas de junio y finalea de ICflliemln, y la 

precipitación anual elcam.a los 700 y 900 mm. 

VIENI'OS 

Existe un 22% de calma, la velocidad ele los Yientos ea de lmlllel en todu lu direoc:ionea, 

sin emti.rgo, los vientos predominantes vienen de None a Sur 

-11-



POBLACION TOTAL 

Villa del Carbón cuenta con una población total de 37,914 de los CUllCll 18,938 IOll 

hombres y 18,976 son mujeres. 

Con un total de viviendas particulares de 7,694 ocupantes 37,905, y un promedio de 

ocupantes por vivienda de 4,93 personas. 2 

GANADERIA 

A nivel de Estado de México en sus 122 municipios existen un taCll de 706,745 n6mero de 

cabezas de cerdos hasta el 31 de diciembre de t999•cifiu prelimimres legún el ine¡p. 

La ganadería en el Municipio ha tenido variables ya que los bovinos han disminuido 

considerablemente, sin embargo, el ganado ovino y lu ~- se ellCUCDtnD ea IOI primeros 

lugares y los porcinos cuentan con 4045 cabezas exi8'ellta en el municipio. 1 

Tabla 9. Existencia Oamdera según especie en Villa del Cub6n 

A VES DE CORRAL 39505 

OVINOS 13569 

Bé>ViN()s 1201 
Eótinfüs · · - · ·· · ····· s4si 
PORCINOS 4045 

CAPRINOS 2092 
roNBl'os ____ -- -· 1235--

eoI.MENÁS(caj6n> 2:2s 

(J) 

Ademú cuenta can IS Clltlblocimieatos de alimenfol, 1 tiaapis.l llllR:lldo,l lllláO ..... 

el anuario csUldfldco del de M6xico 2000. 
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Esquema2. 
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4.0 P R O 8 L E M A S. 

Algunos problemas reales o supuestos sobre el consumo de carne de cedo son: 

• La errónea idea de la gente incluyéndose profesionistas (sugerencia médica) que 

satnnizan el consumir carne de cerdo por varias causa como: Infecta las heridas, 

retrasa la cicatrización quirúrgica, produce alergia, a partir de la información de que 

toda la carne de cerdo es fuente de parásitos como el cistecerco. 

• Contiene una gran cantidad de grasa y colesterol y m'5 con la tendencia de comer 

productos bajos en calorías. 

• Los altos costos de producción ya que en otros paises son menon:s que en México, 

aunado n que en un alto porcentaje dependemos del abasto de granos de origen 

extranjero. 

• Las importaciones de carne de cerdo, como deriYldos de este a bajos precios haciendo 

incompetente al productor nacional. 

• La variación de precio del cerdo en pie en el mercado y entre las diferentes regiones del 

país. 

• El bajo poder adquisitivo de la población donde se va ha ubicar la granjL 

• Aumento de productores de traspatio de Villas del carbón. 

• Los escasos conocimientos de los trabajldon:s ICCRl8 de la producción pon:ina, y su 

resistencia a aplicar recomendaciones t6cnicas del Medico Veterinario pua tener una 

mayor eficiencia productiva. 

• La poca disponibilidad del personal pua realizar sus labores ef'1eientcmente. 
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4.1 PROBLEMAS MEDICOS 

Aspectos sanitarios para poder atacar enfennedades como la Fiebre Porcina Clásica 

solo 61% del territorio Nacional que involucra el 27% de la producción porcicola y al 

32% de la producción de la carne de cerdo esta libre de esta enfermedad los dcm'5 

estados se encuentran en fase de control y erradicación. 33 

Dentro de las enfermedades más frecuentes en la región es"° el Complejo Respiratorio 

Porcino. 34 

La mala información de que la Cisticercosis es transmitida al hombre por el consumo 

de carnes contaminada (cerdo o bovino).35 
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4.1.1 F ie b r e Porcina CUsica 

El cólera porcino (CP) es la enfermedad que mú afecta la pon:icultura nacional, 

no únicamente por las perdidas que ocasiona por concepto de monalidad, abortos, retnso 

del crecimiento, gastos médicos, etc., ademú impide que la mayorla de los porcicultora 

exporten carne de cerdo a paises libres de esta enfCnnedad. 

La etiologla es un virus togavirus, de ripida diseminación en animales 

susceptibles, con morbilidad y mortalidad variables, dependiendo de la virulencia de la 

cepa, de la susceptibilidad de la piara afectada, se presenta en todos los palles con 

industria porcina. 10 

Signos cllnicos 

Al principio del brote los lechones pueden ·morir de una fonna sobre quda. sin signos 

clfnicos. Sin embargo, los casos agudos son los inás comunes. 

Los animales se ven deprimidos, no oomen y se paran en actitud indifemttc, IC l'IOW1 

renuentes a moverse, tienden a pennanccer echados y con frecuencia apil.clos WICla IObre 

de otros, fiebre, diarrea, vómito, hiperemia difusa que provoca una colonición rojiza de la 

piel del abdomen. Pueden observarse pequeflas zonas de necrosis en la orilla de lu oreju y 

en los labios de la wlva, conjuntivitis aguda que en algunos provoca púpados pegados 

por un exudado purulento; se observan sipos nerviosos como el deambular en ctn:ulos, 

incoordinación, temblor muscular, conwlsiones. 10
•
32 

Diagnóstico 

En el laboratorio con la prueba de anticuerpos Ouorac:ientcs, tomando en cuenta la hillOria 

cllnica, los signos y las lesiones del animal. 10 

Diapóstico Diferencial 

Salmonelosis, Erisipela, Putcurelosis, Peste pon:ina africana. 

Tratamiento no hay. 
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4.1.2 Complejo Respiratorio Porcino 

Las enfermedades respiratorias. generalmente son el resultado de un complejo 

multifüetorial y no sólo multietiologico. Algunos de los principales elementos que 

intervienen en su presentación son considerados como inmunosupresores, y podemos 

dividirlo en tres grupos: Virus- Bacteri11, Factora de atrá y Oll'OI 19 

Virus- Bacterias; Mycoplasma hyopneumoniae, Bordetella bronchiséplica P08te111'ella 

mu/tocida tipoD toxigen/ca, Virus de la enfermedad de Aujeszky, Virus de la enfermedad 

de ojo azul, virus de la Fiebre Porcina Cl'5ica, Virus de la lnftuema Porcina ,Virus de 

PRRS. 

Factores de estrés; Destete, Transporte, Movimiento de animales, Reacomodos, Cambios 

de corral, Frlo. 

Otros; Amoniaco más de SOppm, Cambios bruscos de temperatura, Mycotoxinu y 

toxinas de E.eoli fecales. 19 

Neumonia Micoplasmlca 

El principal agente causal de la Newnonla Micoplúmica o Neumonla Enmótica 

es Mycoplasma hyopneumoniae, microorganismo capa de colonial' el epitelio 

respiratorio, afectando los mecanismos de defensa y permitiendo la entnda de bacterias 

oportunistas. La segunda bllcteria que con mayor frecuencia se asocia es PMteurel/a 

mu/toe/da, otros agentes que umbién pueden involucrase son StreptOCOCCllS sula, 

Bordetella bronch16éptica, A.ctinobaci/111.f pleuropne1111101tlae, Sal1111JMl/a choleraes1116 y 

larvas de A.scaris s1111m. 

Generalmente se asocia con reducción de la alta tau de CR1Cimicnto y aumento en la 

conversión alimenticia en los animales infectados, repoñúldose una disminución entre 12.7 

y el 15.9-Á en la tasa de ciecimiento en~ 8 y 85 kg de peso. 
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También se ha detenninado una relación entre la superficie pulmonar neumónica con la 

disminución en la ganancia diaria de peso, esto es por cada 100/o de pulmón afectado el 

cerdo deja de ganar 37.4 g diarios y los dlas a mercado aumentaron en 16.7 is 

La transmisión principalmente se realiza por contacto cerdo- cerdo dentro de la piara dentro 

de una piara endémica infectada, la hembra la transmite a una parte de sus lechones en la 

maternidad. 

Diagnóstico para llegar al diagnóstico se deberá tomar en cuenta el cuadro clfnico, la 

evaluación de las lesiones, la identificación del agente y el impacto en la productividad. Las 

pruebas que se emplean para evidenciar M hyopnewnoniae a partir de tejido pulmonar son 

aislamiento, lnmunofluorescencia, PCR y ELISA método principal para el diagnóstico 

serológico 15 

Diagnóstico diferencial con Influenza Porcina, Actinobacillus Pleuropneumoniae, 

Helmintos pulmonares Ascariasis. 

Tratamiento no hay, ya que las infecciones por Micoplasma son dificiles de eliminar por 

completo, es posible reducir las manifestaciones de la enfermedad tralando a los 

animales con un conjunto de finnacos como las TetraciclilllS en agua de bebida, 

Tiamulina 10-lSmglkg reduce y elimina las lesiones en cerdos infccUldos cuando se 

dosifica en agua y alimento pero no elimina los micoplumas deben ser tratamientos 

prolongados durante 5-10 dla. 

R i11itia Atrofiea 

Esta enfermedad se puede presentar en una forma no prosresiva, la cual es 

producida por Borde/ella bronchi11ép1ica toxigénica y una forma severa y pro¡resiva 

asociada a la infección por PD!lteurella mllltoclda toxigénica sola o combinada con olros 

microorganismos. 

Signos Ctfnicos 

Estornudos desde la primcm sernana de edad los cuales wn aumentado con ICVCridad, 

conjuntivitis aguda. secreción nual cristalina con estrtas de sanare, desbordamiento de 

lágrima que puede ser uní-bilateral por lo cual al ra:orrido permanente ae le denomina 
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mancha de aceite, hay prurito nasal el cual se refleja en el cerdo con el frotamiento 

continuo de la trompa con las paredes, a medida que la enfennedad proarcsa algunos 

cerdos pueden desarrollar desviación lateral o acortamiento de la mandlbula superior 11 

Diagnóstico por lo general con los signos cllnicos y las lesiones patológicas caracteristicas 

en los animales constituyen elementos suficientes para diagnosticarlo. El aislamiento de B. 

bronchiseptica y P. Multocida. 

Tratamiento El tratamiento sirve para controlar la enfermedad, a las hembras durante lS 

dias antes del parto sulfametacina 400 g /t, animales lactantes 200 g / t hasta dos semanas 
después del destete. 

Pasterelos s 

Es producida por Pasteurella mu/toe/da que se encuentra normalmente en las vlu 

respiratorias, esta enfermedad se da en épocas de lluvia y frio, es importante ya quci se 

relaciona con otros microorganismos y tiene un efecto económico por la mortalidad. como 

también por el retraso en el crecimiento del cerdo y el uso de medicamentos en el alimento 

Signos Cllnicos 

Aguda: Afecta a los lechones destetados y engorda, disminución en el consumo de 

alimento, manifiestan disnea con respiración abdominal tos seca. fiebre, anorexia, cianosis 

de las extremidades y puede culminar con la recuperación o muerte del animal. 

Hiperaguda: afecta a la engorda se manifiesla con fiebn:, anorexia, postnción respiración 

abdominal (brinco) puede haber cianosis, hemorragias petequiales diftlsas y muerte. 

Diagnóstico a los signos en bue cllnicos conjuntamente con las lesiones a la necropsia y la 

observación del microorganismo teflidos en ftotis con tinción de Leishman y con el 

aislamiento del agente. 

Tratamiento Penicilinas 22.000- 44.000 UI, Tetraciclinas 1 g por cada IOOkg. 
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Enfermedad de Aujeszky 

También conocida como pseudorabia, comezón loca, es una enfcnnedad 

infecciosa producida por un Herpesvirus porcino. Se encuentra ampliamente disuibuida a 

nivel mundial produciendo enormes pérdidas económicas, ya que produce una alta 

mortalidad en lechones neonatos y reducción de la ganancia de peso en los cerdos de 

engorda 10 

El cerdo es el principal rcservorio el virus es difundido principalmente a tra'Vés de lu 

secreciones nasales, también puede transmitirse durante la monta, ya que el virus puede 

estar en las excreciones de la vagina y/o del prepucio. Se dcsconocc si el virus puede ser 

excretado en el semen orina o saliva. 10 

Signos clfnicos 

Afecta animales de cualquier edad, los signos cllnicos varlan con la edad del animal. 

Adultos: En cerdas adultas y primerizas se puede observar tos, estornudos, anorexia 

depresión vómito, estreñimiento, fiebre, las hembras gestantes aborUn o en ocasiones 

produce camadas con lechones momificados, ancstros posdestetcs. pueden presentar 

slntomas nerviosos como convulsiones, postr8ción y muerte. 

Lechones: Se presentan manifestac:ioncs nerviosas, tortk:olis. postmción con manoteo y 

pataleo, se puede acompaftar de vómito, temblores, incoordinaci6n y muerte de los 

lechones. 

Dcstet8dos y Engorda: disminución en el consumo de alimento, rmuo en el crecimiento, 

problemas respiratorios y nerviosos. 6.lo,•2 

Diagnóstico 

Se hac:e en bue a los signos cllnicos y a la identifimción del virus por prueba de virus 

ncutralimción 

Tratamiento No hay 
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Enfermedad de Ojo Azul 

A principios de 1980 se observó por primera vez en M6xico una enfennedld 

caracterizada por signos nerviosos y opacidad de la cornea en lechones y cerdos adultos 

razón por la cual se conoció como slndrome del ojo azul (SOA). 5•
27.21 

Las caracterlsticas del virus del SOA es un Paramixovirus del g6nero Rubulavirus 

La principal vla de entrada de la enfermedad a una granja es la introducción de cerdos 

infectados asintomáticos con o sin opacidad de la cornea a hatos libres, y a trav6s de 

personas o vehlculos 5•
27 

Signos Cllnicos 
Los signos cllnicos son variables dependiendo principalmente de la edad de los animales 

afectados. Lechones de 2 a 1 S dlas de edad son m'5 susceptibles. En esta edad los signos 

cllnicos se presentan súbitamente, pues los animales aperentan estar sanos y poco tiempo 

después están postrados, deprimidos o con signos nerviosos. Posteriormente IC observan 

signos nerviosos progresivos, incoordinación, debilidad, risidez principalmente en 

miembros posteriores, temblores musculares, posturas y marchas anormales. No hay 

anorexia el lechón continua mamando mientras puede dcspluane hacia la madre algunos 

muestran hipersensibilidad, y si se les toma en las manos chillan y hac:en movimientos de 

pedaleo. La muerte ocurre cerca de 30 a 48 h despu6s de la postmción. En los primeros 

casos los lechones mueren 48 h despu6s del primer signo, pero en usos posteriores la 

muerte ocurre de 3 a S dlas.5 

Algunos cerdos pUecen conjuntivitis, ojos hinchados, lqrimoo, púpados pepdlll y entre 

el 1 y 10% de los lechones afectados muestran opacidad de la cornea uni o bilatenl. 

La única indicación fra:uente de la infilcción es wnjunliviti1 y opacidad de la c6mea en el 

1 al 4% de los cerdos y en algunos brotes hay tos. 

Los reproductora al ipial que Ju cerdas en maternidad ocuionalmente delarrolllll 

opiwidad de la córnea principalmente en cerdu primerizas tambi6n t.y fallu en la 

reproducción como aumento en el número de lechoaes nacidos mumtot y fetos 

momificados, aumento de las repeticiones, disminución del número de putol, abortos, con 

baja en los porcentajes de la fertilidad. 
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Sementales ocasionalmente anorexia moderada y OpKidad de la cornea uospennia, 

necrospermia, orquitis, epididimitis, atrofia testicular pérdida de libido durante la fase 

aguda de la enfermedad 5•
27

'
28 

Diagnóstico con los signos clínicos, la necropsia, el estudio histológico y pruebas 

especificas paro aislar al agente como la lnmunofluorcsc:cncia 28 

Diagnóstico Diferencial con Aujeszky, Fiebre Porcina Clisica, Gastroenteritis 

Transmisible, Parvovirus, Influenza. 

Tratamiento no existe ningún tratamiento 

Influenza Porcina 

Se trata de una enfermedad infecciosa de tipo respiratorio producida por el virus 

de la Influenza tipo A. Se considera que el virus puede actuar como agente primario o que 

puede asociarse con el H. lnflenzae suis, el cual persiste como agente asociado en el tncto 

respiratorio también se considera que la Pasteurclla multocida suiscptica. 

Esta enfermedad es la gripe de los cerdos, es un virus inmunosuprcsor pua que se 

presenten otras enfermedades, se da en grandes poblaciones de cerdos y en ~ de frlo 

en el afio; afecta todas las edades, teniendo una alta incidencia en la ensorda y ptaeión. 10 

Signos Cllnicos 

Disminución del consumo de alimento, conjuntivitis quda. desbonluniento de lli¡rima, 

secreción nasal cristalina, problemas respiratorios, disnea, rcspirmción abdominal, perdida 

de peso muy marcada y en los cerdos mú afectados trastornos ncrviOIOS y muerte, en las 

hembras gestantes hay aborto. Los sipos desaparecen muy "pido y los cerdos al poco 

tiempo logran de nuevo su peso normal. 

Diagnóstico, se debe de tomar en cuenta la historia clinica y con ai1l1miento e 

Identificación del virus, mediante la prueba de anticuerpos tlUllRICCllfel. entre los 4 y 72 

horas postinfccción. 

Tratamiento no hay 11 
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VIRUS DE PRRS 

Al Sindrome Reproductivo y Respiratorio Porcino también se le conoce como: Enfermedad 

Misteriosa del Cerdo, Enfermedad del Cerdo Azul, Slndrome Disgcnésico y Respiratorio 

del Cerdo. 

El PRRS es una enfermedad caracterizada por abortos e infertilidad de inicio súbito, 

nacimiento de lechones muertos o débiles, y un incremento en la mortalidad de cerdos 

jóvenes como resultado de infecciones respiratorias secundarias. En la mayoria de las 

piaras, In respuesta al tratamiento es pobre y solo se tiene alternativa de convivir con el 

curso de la enfermedad. Tlpicamente los signos clinicos persisten por un rango de 2 - 4 

mcses.7.J 1 

Fue clasificado como un virus envuelto de la familia RNA llamado Arteviridac. 

La transmisión aérea es una ruta de diseminación importante, sobre todo durante el invierno 

cuando la temperatura es baja, humedad alta y la velocidad de viento y la exposición a la 

luz ultravioleta es baja, consideréndose que todos estos factores afectan directamente su 

inactivación. La transmisión de la enfermedad vfa semen contaminado -" ya bien 

documentada, demostréndose que el semen de 35 días postinfección aún logra infectar a las 

cerdas receptoras. El virus es capaz de persistir en el tracto respiratorio superior por 

periodos prolongados, ya que el virus es excretado en las heces y orina; los desechos 

liquidos deben considerarse una fuente potencial de infección 7.J• 

Signos Clinicos 

Pie de cria: Se ha caracteriado como un brote agudo de falla ~uctiva en cerdas, 

incluyendo anorexia, abortos, partos prematuros (107-l 12dfas de aatación), aumento en 

los lechones nacidos muertos, momias, nacidos débiles y un intervalo destete- estro 

aumentado. Es1' presente en lechones neonatos la dificultad respülltOria, fiebre, neumonfa 

intersticial y un incremento en la mortalidad predestete.7 

Engorda: En cerdos en crecimiento y finaliución la enfermedad a veces aemeja a la 

influema pon:ina, o en muchos cuos, no se manifiesta sipo alguno, se reconoce que los 

efectos varían grandemente entre piaras infectlldas. obU piaras infecllldas reportan 

enfermedad respiratoria espor6dica en cerdos jóvenes o brotes periódicos de la enfCrmedad. 
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Pocas granjas experimentan problemas de enfcnncdlld crónica severa. P.llfliculumcntc en 

lns salas de crianza. En esos casos, a menudo ocuncn c001binacioncs de la infección del 

VPRRS con infecciones de patógenos bacterianos o virales secundarios 7•
31 

Diagnóstico Sin duda, no hay un procedimiento diagnóstico único y se requiere de una 

combinación de varias pruebas para dctcnninar la presencia de la enfermedad, la 

persistencia del virus o el estado de inmunidad de la piara y poder asl, establecer las 

estrategias de prevención, control y erradicación de acuerdo al estado sanitario de la pm1ja 

con relación al virus de PRRS. La prueba de Inmunofluorcsccncia, lnmunohistoquimic:a, El 

aislamiento del virus, prueba de reacc:ión de la polimerasa- transcriptasa revena (RT

PCR} prueba de Ensayo Inmunoabsorbentc Ligado a Enzimas (ELISA) inmunopcroxidasa 7 

Tratamiento no hay. 

4.t.J e 1 s T 1 e E a e o s 1 s 
La teniasis y la cisticercosis ocasionada por Taenia sollum en cerdos, son problemas de 

salud pública que prcvalecc:n tanto en úeas urt.nas como rurales, donde 11e uocian a las 

prácticas tradicionales de criama de cerdos, malas condiciones sanitarias e hiaiálicas. 
ignorancia y pobrcm. La cisticercosis se encuentra en Áliica, Asia y LatillOlmáica; en 

particular, México y Brasil 26 

Ciclo Biológico del Parísito. 

El hombre desarrolla tcniuis intatiml o 10litaria por la inp:stión de cistieen:ol 

(Cysticecw celllllosae)vivos imdccuadllnente cocidos en la cmne del hospedero 

intennedWio natunll. el cerdo. El polt8dor puede ·pemllllCCCI' infecmdo par vuiol dol. 

Aproximadamente cumro maea dcspllá de la infección, la taenia adulta libera diarilmclU 

con las heces del polt8dor alrededor de 300,000 bucval oon capacidad de infilc:tar a ..... 

humanos y a cerdos cauundo la cisticercosis. Los cisticercos (metacátodo) te daurollan 

en el músculo y en el cercbru(neurocilticercalil). En las penoms, la infección ocurre par la 
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ingestión de alimentos como frutas verduras o al inpr agua wntaminada con excremento 

humano que contiene huevos; esto se facilita por la convivencia con un portador de 

1:.mlium 17
•"-"'-

TENIASIS es una infección producida por los helmintos de la familia Taenldae en su lile 

adulta. Existen dos especies que afectan a los humanos:1aenia solium y Taenla .raglnata 

mismas que requieren dos hospederos intermediario (cerdo y bovino) para completar su 

ciclo de vida. El hombre es el hospedero definitivo obligatorio para ambu taenias. 

Las condiciones sociales, económicas y culturales están vinculadas con Cita zoonosis. ya 

que en cada uno de los momentos del ciclo del puisito existen actividades hUlllllllS 

involucradas en su reproducción. En primer lugar, puesto que la teniasis es WI& enfenneclld 

exclusiva del humano, este es el único responsable de la dispersión de los huevos del 

parásito; asi la defecación al aire libre y lo inadecuada eliminación de excretas es la 

práctica de riesgo. En segundo lugar. Una crianza de los cerdos que tolere o promueva el 

contacto de éstos con el excremento humano pennite la infección del cerdo, su manejo y los 

hábitos de alimentación que incluyen el consumo de esta carne en forma poco cocida o 

cruda, también son prKticas que contribuyen a la infecc:ión. La falta de hipcne penonal 

especialmente los hábitos relacionados con el lavado de manos antes de comer y dcspuá de 

ir al bailo, el consumo de agua sin hervir y de alimentos sin lavar, ui como su exposicim a 

agentes que dispersan los huevos, son prácticas que posibilitan la iqestión de átos por el 

humano. 26 

Diagnóstico pan la ci!ltklercosis en el cerdo puede taliz.ar antemortem (en pie) o 

posmortem (en canal). El diagnóstico antemortem se lleva a cabo con un examen visual y 

wn la palpación de la 1en¡ua en búsqueek de cisti~. Con este mttodo l6lo puede ..

detectado un pcqueflo número de animales afectadol. El diqn61tico posmortem IC reama 
generalmente en ruttos. para lo que se hacen COlfcl en kll mÚICUIOI y wt.cera ea bÚlqmdll 

de cisticercos; aun cuando se realiza la inspección en forma esmenida, a1.- infecciones 

leves llegan a puar iDldYertidu generalmente cuando bay ..._de 10 cillticenm. •7.» 
CISTICERCOSIS humana es el periodo entre la infección inicial y la apuici6n de los 

sintomas es muy varilble; ._ puede ser de alguao1 maa o de varios dol. En los pmses 
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latinoamericanos la ubicación principal de los cisticercos es el Sistema Nervioso Central 

(SNC). La enfermedad puede ser desde asintomática hasta incapacitante y en ocasiones 

mortal. Actualmente el diagnóstico se debe de apoyar con estudios de imágenes como la 

tomo¡,>Tnfia computarizado, asl como, la resonancia magnética. 

TENIASIS generalmente es asintomática, ya que produce dafto mlnimo en la mucosa 

intestinal. El diagnóstico se realiza por la identificación de proglótidos expulsados en el 

excremento, los cuales deben ser observados al microscopio para la identiftcación de la 

especie, o bien, por el análisis de los huevos mediante técnicas coproparasitoscópicas de 

sedimentación y notación. 26 

Tratamiento para la cisticersosis porcina se puede utiliz:ar el prazicuantel SO mglkg. 

durante 15 dias. 17 Estudios recientes han mostrado que con sólo un dla de tratamiento es 

factible curar esta enfermedad. 26 

Cisticercosis humana. hasta hace pocos altos el tratamiento de la ncurocisticcrcosis se 

realizaba al control sintomático, tanto con mcdicmncntos 

opción como por una cirugla para resolver la hipertensión endocruimna. Con el 

desarrollo de drogas ccstocida se abrió la posibilidad de curar la enfermedad de forma no 

invasiva, en la actualidad se cuenta con dos medicamentos de administflCión cnl como es 

el prazicuantel y albendazol. 

Para la teniasis el medicamento de elección es la niclosamida pero este 

medicmnento no existe en el mercado mexicano, pero la segunda es el prazicuutcl y 

albendawl. 26 
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4.2 O PO R TU N 1 DA DES 

• Debido a que la gente que se dedica a la porcicultura va adquiriendo conocimientos 

emplricos, además de que no tienen una cultura en invertir en ucsoramiento técnico 

capacitado, por lo cual tiende a quebrar en sus pequeftos negocio, dado que ven esta 

inversión como un gasto mas sin ver más haya de los beneficios que les pudiera du. 

• Una de las ventajas de la producción de carne de cerdo es que con pequeflas cantidades 

de consumo de esta al humano le proporciona protelnas, vitaminas y minerales. 

• La mayorla de las protelnas de origen vegetal son deficientes en aminoécidos 

esenciales para el ser humano. 

• En la explotación y crla del cerdo el ciclo productivo es cortO ya que es un animal muy 

adaptable. 

• Otra parte muy importante dentro de este proyecto es que en la zona existen penonas 

que se dedican a la engorda del lechón, pero no tienen quien les provea los animales. 

• Se cuenta ya con un mercado abierto en la Fuena Aérea Militar, siendo su principel 

próveedor de carne de cerdo y tambil!n hay la posibilidad de abrir las demú 

dependencias de la Fuema Militar Nacional. 

• Diversidad del consumo de carne de cerdo y tambi6n de sus productos en la población. 

• La venta de productos cúnicos es otra actividad que pnera una fuente de insre- a la 

población de Villa del Carbón. 

• Actualmente 1e esli produciendo cerdo para abasto mqro ó ~o en calorfu 

- 35 -



ENTORNO INTERNO 

s.o La propuesta para la empresa es la siguiente: 

Una granja de ciclo completo en la cual se va a producir carne de cerdo de calidld y scdn 

comercializados a los 6 meses de edad con 102 kg de peso vivo sin la intervención de los 

introductores. 

En el cual se va ha programar 20 partos por mes o lo que es i¡plll a 5 putos por IClllanL 

Los dfas de gestación van hacer 114, mis 28 clias de llCtancia y 10 dfu al servicio efectivo 

Lo cual vamos a tener 2.4 partos por hembra, con 2S cliu no procluctivos, y una venta de 

134 animales al periodo 12 posteriormente este se incrementara al periodo 17 con 153 

animales y al periodo 22 con 172 animales lo cual se llW1lenlW por un periodo de dos llol 

posteriormente se ampliara para tener 45 partos por mes ~ mxxo 1 

La granja se compone de la siguiente forma: 

AREA 

1.SERVICIO 

2. GESTACION 

3.~~~~ .. 

4.DESTETE 

S. CRECIMIENTO ··---- .... ------·-. --·--·--· 

6. DESARROLLO 

Tabla 9 ZONAS DE PRODUCCION 

ACCIONES ETAPA 

MONTAS SERVICIO 

GESTACION ---- ·-- ----·· -

PARIR Y LACTAR PARTO/LACTANCIA ·- ····-·-····--- ----------------··-· . ·-----·--··- ------------------------··-···----

DESTETAR CRECIMIENTO 

CRECER 
.. ····-·· ------- ._ 

ENGORDA 
FINALIZACION 

DESARROLLO 

CRECIMIENTO 

ENGORDA 
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3. DISTlUBUCION DE LA GRANJA 
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s.t.3 P R O D U C T O 

CARACTERÍSTICAS: Cerdos en pie para abasto 102 kg. 

VENTAJAS: Elevado porcentaje de carne magra, calidad 

de carne única, estricto nivel sanitario. 

BENEFICIOS: La carne de cerdo contiene proteínas, 

vitaminas y minerales. que al consumir pequeftas 

cantidades llena los requerimientos nutricionales de un 

adulto. 

PRECIO: El precio de cerdo en pie en el Estado de México 

es de $14,00. 

PLAZA: La venta del producto se realizara directamente con 

carnicerías, embutidoras y la fuerza aérea militar. 

PROMOCIÓN: Se reali7.81'8 por medio de visitas directas y 

vía telefónica con los posibles clientes. 
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5.2 FUERZAS 

Conocimientos teóricos en el Arca de producción porcina para poder ser m6s 

productivos en la granja, aunado a una constante actualización en temas de producción 

porcina. 

Los animales son producidos en una granja con control zoosanitario, genético y 

nutrición no debe tener problemas de enfermedades zoonoticas, siendo la calidad de la 

carne superior a la que se produce en traspatio e incluso a la que se impona ,por que 

está no cubre las normas de calidad. 

Poner a la venta carne directamente al consumidor sin intennediarios. 

Actualmente se cuenta con un proveedor de alimento balanceado de calidad y buen 

precio. 

Se cuenta con un área de cinco hectáreas en el cual se piensa sembrar granos para 

poder producir alimento propio a largo plazo. 

• Actualmente ya se cuenta con clientes pera poder distribuir el producto. 

• Se está produciendo con 60 vientres de calidad genética y una camioneta de 3 ton. 

• La ubicación de la granja ya que se encuentra en un lugar aputado a la urbanización. 

• El socio mayoritario de la empresa tiene un alto nivel llelldemico, por lo tanto esti 

abierto a utilizar todos aquellos conocimientos nuevos en la producción porcina. 
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5.3 DEBILIDADES. 

Poca experiencia prí1ctica en campo. 

La compra de alimento lo cual aunque lo consigamos a buen precio, de todos modos 

va hacerquc las utilidades sean un poco menos. 

Falta de capital para poder invertir más en cuanto a las instalaciones para tener el pie de 

cría. 

Conocimientos empiricos y no fundamentados en los trabajadores, por lo cual en 

ocasiones no toman las indicaciones mejorantes para rcali7.lll' su trabajo de una forma 

eficiente siendo más productivos. 

No se tiene bien establecido un calendario de actividades rutinarias y especiales. 

• La imagen negativa que se ha creado de la carne de cerdo en determinados Sl:Ctorcs de 

México. 

• Falta de organización y capacitación de los ~lldorcs en su ira especifica de ~o 
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5.4 OB.JETIVOS V ESTRATEGIAS 

OR.IETIVO PRINCIPAL 
Lograr producir y vender como minímol 134 cerdos mensuales en el periodo ( 12) con un 

peso en pie de 102 kg a la edad de 6 meses. 

013JETIVO 
1. Producir el propio autoreemplazo del hato para lograr tener 45 partos por mes en 2 aflos 

ESTRATEGIA. 

1.1 Determinar que progenitores producirán los reemplazos del hato. 

1.2 Programación de cruzamientos entre progenitores. 

1.3 Realizar evaluaciones mediante pruebas de comportamiento para los hijos de los 

progenitores. 

1.4 Selección de carnctcrísticas fenotipicas. 

ACCIONES. 

1.1. 1 Seleccionar las razas a utilizar. 

Raza materna - yorkshire y landrace para producir hembras. 

Raza paterna - duroc y hampshire para producir machos 

1.1.2 Identificar al pie de cría para registrar la producción 

1. 1.3 Escoger los mejores progenitores evaluando nº de lechones destetados/canuida y peso 

a los 28 dias. 

1.1.4 Clasificar a los progenitores que nos darÚ1 los reemplaz.os para el i.to. 

1.2.1 Cruza de las hembras progenitoras con sementales de raza paterna para producir 

lechones que en un futuro serio los sementales de recmpluo, y a su wz cruzar a 

progenitores de raza materna estas nos darán origen a laa hemblu de reemplu.o. 

1.3.1 Pruebas de comportamiento en la cual se evaluua GDP, conversión alimenticia, grasa 

dorsal los valores mas altos al promedio serán seleccionados. 

1.4. I Selección de animales con 12 tetas simétricaa y funcionales, hemblu con vulva bien 

desarrollada, sin problemas de locomoción, sin defectos hereditarios, etc. 

- 42 -

_/'/~---.-..,..,--~.¡;.-..,c..., _______ .. ,,.. ___ -_111_11_·~·-·-·----------•_• __ • __ • ______ --... , ..... _>.,;··--:."º·" ·-



OBJETIV02 
2. Mejornr los parámetros reproductivos que se utilizaron para el desarrollo de hato un 

10% en 18 meses. (anexo 2) 

ESTRATEGIA 

2.1 Evaluación del programa reproductivo. 

2.2 Implementar sistema de inseminación artificial. 

2.3 Realizar u~ programa de detección de celos. 

2.4 Diagnósticos de gestación. 

ACCIONES. 
2.1.1 Llevar y comparar los registros reproductivos del hato. 

2.2.1 Seleccionar machos de valor genético, entrenarlos y utilizarlos para insemimción 

artificial. 

2.2.2 Realización de registros del uso de sementales. 

2.2.3 Examinar características macro y microcospicas del semen. 

2.3.1 Capacitar al trabajador del área de servicios para llllCCr una buena detec4:ión de c:elo 

con la utilización del reflejo de inmovilidlld o con el empleo del WIDCO. 

2.4.1 Retomo al estro. 

-4J -
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OBJETIVO 

3. Establecer una conversión alimenticia constante de 3:1 en 180 dlas en el irea de engorda. 

ESTRATEGIA 

3.1 Implantar sistema de alimentación restringida a partir de los SO kg. m la engorda. 

3.2 Evaluación constante del consumo de alimento en la engorda. 

ACCIONES 

3.1.1 Proveer alimentación a los animales de acuerdo a la etapa que se encuentre. 

3.2.1 Realizar registros estrictos del consumo de alimento y ganancia diaria de peso en cada 

una de las etapas. 

3.2.2 Al final del ciclo de engorda se pesaran a los animales para verificar y comparar la 

conversión alimenticia. 

OBJETIVO 

4. Tener un estricto control sanitario constante y un mlnimo de enfermcdlldes en la 

producción porcina. 

ESTRATEGlA 

4.1 Planeación de un programa de actividades generales y especificas. 

4.2 Implantar medidas de bioseguridad fwicionales en la snnja. 

4.3 Implementar un sistema de tratamiento de excretas. 

ACCIONES 

4.1.1 Llevar acabo todas las actividades de Ju diferentes etapa de enpda como del pie de 

crfa ( ver anexo 4 ) 

4.2.1 Supervisión de la salud de la snnja( anilisis de plñmetros productivos, necropsia 

seguimiento serologico) ver anexo 3 

4.3.1 Utiliución de las excretas como fertiliuntes. 
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OBJETIVO 

5. Colocar a la empresa como la principal proveedora de carne de cerdo en el municipio 

de villas del carbón y en la fuerza aérea militar en un plaza de 2 allos. 

ESTRATEGIA 

5.1 Realizar un estudio mercadologico del consumo y distribución de carne de cerdo .. ra 

detectar las necesidades de la zona. 

5.2 Realización de un directorio de los posibles clientes. 

5.3 Promocionar el producto dándole un valor agregado para la fue17.a aérea militar. 

ACCIONES 

5.1.1 Aplicación de encuestas a consumidores, carniceros y posibles clientes. 

5.2. I Toma de datos de los clientes. 

5.3. I Contactar directamente al director de la fuerza aérea militar .... promocionar el 

producto. 

OBJETIVO 

6. Establecer un análisis financiero de la granja cada 6 meses. 

ESTRATEGIA 

6.1 Programar la utilización de instrumentos administrativos pera la evalUKión de la granja. 

ACCIONES 

6.1.1 Llevar registros como son facturas, libro diario, balance general, estado de resultado o 

perdidas y ganancias etc. 

6.1.2 Realización de inventarios bimestrales en cada área com:spondientes. 
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OBJETIVO 

7.Tcner personal técnico y trabajadores eficientes en la realización de las actividades 

programadas en In granja. 

ESTRATREGIA 

7.1 Plan de: capacitación y adiestramiento para el personal en las distintas áreas. 

7.2 Esquema de incentivos para estimular al personal. 

ACCIONES 

7. 1. 1 Entrega de lectura asignada de acuerdo al área 

7 .1.2 Supervisión del trabajo del personal en su área y calificarlo 

7.1.3 Rotación de funciones del personal. 

7.1.4 Tomar cursos actualizados de producción porcina y tener la especialidad. 

7.2. I Dar a conocer el esquema de incentivos al personal. 

• lncenlivacion por unidad producida (por cada lechón destetado por arriba del 

parámetro establecido.) 

• Bono por tarea (reali:mda antes del tiempo programado) 

• Puntuación a favor (cuando en un tiempo determimdo la producción esta por arriba 

del estándar. 

• Incentivo de grupo (cada trabajador recibe un bono al incmnentarsc la producción en 

grupo). 
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l'l!MlllO 2 4 7 10 11 12 13 
'111111111 

ClldD 111111 lllh 187,600 187,600 
VlllTATOTAL 117,800 187,600 

Al.llENTACION 1,511 14.G 17,311 20,148 21,395 29,413 30,471 40,403 51,892 67,918 87,888 119,436 120,886 
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5.6 COSTO DE PRODUCCIÓN DEL LECBON 

Costo de la hemhrn a los 5 meses $ 3000 

Alimentación periodo de adaptación y monta 

(60 dias X 2 kg. alimento/día X 2.2 costo de kg. de alimento=$ 264) 

Alimentación en gestación 

( 120 dias X 2 kg. alimento/dla X 2.0 costo de kg. de alimento= $ 480) 

Alimentación en lactancia 

(28dias X 5.5 kg. de alimento/dla X 2.4 costo de kg. de alimento= S 370) 

Costo de renta por uso de instalaciones por parto=$ SO 

Numero de partos de la hembra 7 

Costos variables 20% del costo de la alimentación 

alimentación= 1114 le sacamos el 30% = 334.2 

Alimentación del lechón en lactancia 

(2 ldias X .200gr/dia X 9.S costo de alimento= 39.9) 

Numero promedio de lechones destetados por parto= 9 

Costo depreciación de la hembra por parto= 3000/ 7 = S 428.S7 

Costo total de alimentación por parto= S 1114. 

Costo de uso de instalaciones por parto= + SO. 

Costos variables por hembra = 

Alimentación del lechón en lactancia= 

COSTO POR PARTO 

COSTO DEL LECHON • 218.51 

j 

334.2 

39.9 

1966.67 19 L D 
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COSTO DE PRODUCCION DEL CERDO EN PIE 

Costo del IL'Chón al termino de lactación es de 

Costo alimentación en destete 

(•28 X•• 0.6 X••• X 6 = 100.8 

Costo en iniciación 

28 X 0.996 X 3.2 = 86.55 

Costo en crecimiento 

28 X 1.23 X 2.3 ~79.21 

Costo de alimentación en desarrollo 

28 X 1.73 X 2.10 = 101.72 

+ 

218.51 

100.8 

86.55 

79.21 

101.72 

Costo de alimentación finalizacion 1 y 2 313.6 

28 X 2.3X 2=128.8 28 X 3.3 X 2 = 184. 

Costo total de alimentación= 721.78 

Costo de producción del lechón 218.51 

Costos variables 20 % del costo de alimentación 206.22 

Costo administrativo 10% del costo de alimentación 103.11 

Costo por uso de instalaciones 60 pesos por cerdo 60_ 

Costo total por cerdo de 100kg de peso vivo 1309.62 

dlas de pennanencia en etapa 

•• consumo diario de alimento 

*** precio de alimento por kilogramo 
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6.0 CO N C L U S 1 O N E S 

Anafü.ado el Enlomo Exlcmo de la situación actual de la Porcicultum Mexicana y el 

Entorno lnlemo que son aquellas camcteristicas con que se cuenta para la empresa las 

conclusiones son las siguientes 

1. En la actualidad el precio del cerdo de importación determina el precio nacional. 

2. México no satisface las necesidades de la población en cuanto al consumo de carne de 

cerdo, por lo cual requiere de casi un 25% de importaciones que provienen de USA 

aun no cumpliendo las normas sanitarias. 

3. El impacto de los precios de materia prima es mayor aumentando asl ·los costos de 

producción en aquellas empresas porcinas que dependen del mercado para la compra de 

insumos. 

4. Es claro que dentro de los costos de producción el de la alimentación ocupa el primer 

lugar, por lo tanto el producir el propio alimento reduce costos lo cual hace que las 

utilidades sean mayores. 

5. El invertir en este tipo de empresa representa algunos riesgos dadas las condiciones 

actuales del mercado, ya que para mantener la empresa el primer afto se hace una fuerte 

inversión y las ganancias son mlnimas o nulas, por lo cual es prioritario cficicntar a 

todo el personal, pam elevar los par'1netros productivos y reproductivos. 

6. Darle un valor asrcpdo al producto rcdituarla mu y las pnanciu se qucdarlan para 

el productor evitando el intcrmcdiarismo. 
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ANEXOJ 

CALCULOS PARA EL DESARROLLO DE HATO PORCINO. 

Uno de los problemas más frecuentes que se encuentran en las granjas pon:lcolas es la 

desorganiz.ación, fruto de la carencia de objetivos a lograr y la ausencia de planeación en 

cuanto al futuro crecimiento de la granja lo que conduce al desaprovechamiento de los 

recursos disponibles al iniciarse la construcción de las instal.:iones, la compra de equipo y 

animales, y así como el resto de los insumos necesarios para iniciar y continuar las 

operaciones. 

La productividad de la cerda no es estática y se sabe que en todo sentido aumenta con la 

edad, por lo que hay que tomar en cuenta para nuestro desarrollo de hato. Por lo general se 

consideran tres ciclos de reproducción hasta el tercer parto, aamque se llbc que el aumento 

en producción llega hasta el quinto o sexto parto, lo cual influye en el número de hembras 

de reemplazo, que son de vital importancia ya que hay que mantener OCllpldas las 

maternidades. 

Además de tomar en cuenta las difi:rencias de productividad de los distintos tipos de cerdas 

para establecer correctamente el número de hembras que se necesita mantener y en la 

granja deben de tomarse en cuenta los siguientes puúnetros: ~e de fertilidad, 

número de lechones nacidos vivos, pon:entaje de mortalidad durante la lactancia la 

duración de la misma, lo que permite calcular el número de I~ d t lados~ el 

intervalo promedio de destetes, concepción del hato y el número de hembra que se 

desechan al mes lo que a su vez permite calcular el n<.mero de primerizas de recmpluo que 

hay que incorporar al hato prod111..-tor semanal o mensual según se progmnc la fi'ecuencia 

de partos. 23 
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Hato reproductor con d 8dl estete de 2 as 
primer parto sel!.undo parto tercer parto 

o/o de paridas 75 80 85 
# de nacidos vivos 8 9 10 
o/o de mortalidad 14 12 10 
destetados 7 8 9 

Los datos anteriores son promedio, por lo que en condiciones de muy buen manejo, 

alimentación y sanidad además de la utilización de hembras producto de enaAMiento de 

Landrncc con Y orkshirc y de machos hlbridos se pueden lob'íllr mejores resultados por lo 

tanto los estoy utilizando como referencia. Por medio de esta técnica, ademís de calcular 

el flujo de animales, las instalaciones y el equipo hasta el destete de los lechones se 

pretende estimar el consumo de alimento y costos del mismo por unidad de animal al mes. 

Tino de animal Consumo mensual (kg) Costo• 
Verraco 90 2.20 
Primerizas 75 2.0 
Primerizas fuera ciclo 75 2.0 
Repetidoras 75 2.0 
Gestantes 60 2.00 
Lactantes 165 2.40 
Lechón 0.5 9.50 
Cerdas destetadas 30 2.00 
•Pndel de ene,. del 21111 

El tamafto de la granja es lo que va a condicionar el número de cerdas y venKOS que se 

deben utilizar, pero aqui no se considera el número total de cerdas, ya que habria que 

distinguir entre el tamaflo total del hato y el pon:cntaje de cerdas en prod111:Ción por lo que 

es más lógico es fijar el nwnero de partos ya sea por semana o por mes dado que el 
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tamai\o(número de jaulas de parto) de la maternidad dictamina el flujo de animales desde 

montas y luego hasta el rastro.21
•
2
) 

Para este caso va hacer una granja de S partos semanarios o lo que es igual 20 partos por 

mes. 

Calculo del número de primeri7.8S a utilizar para obtener los 20 partos men::.Jales. 

Tnsn de parición de primeri7.8S = 75% 

Primerizas a montar= x 

Entonces 20---------- 75 % 

X-------- 100 % X =26.6 = 27 primerizas a montar 

Basándose en resultado en cuanto a la parición de la sincronización de la pubertad se estima 

que entre 60 y 70% de las hembras entran en celo a8fllll9do (2" calor) se neceaitara el N" 

primerizas que resulte del siguiente cálculo. 

Nº de primerizas a incorporar para que ciclen en grupo= X 

Entonces 

27 primerizas a montar 

27----- 709/o 

X------ 100% 

= 70,-. 

X=38.57=39 

Las primerizas que no entran en calor o lu que lo hagan fuera de srupo se 

denominaran primerizas fuera de ciclo que serin un numero = 39 hembras 

incorporadas - 27 montadas= 12 fuera de ciclo (serin vendidas). 

Un mes después de la entrada de los animales como mhimo 28 dlas post monta, existirá un 

grupo de cerdas vaclas que se denominaran n:petidoru del primer ciclo y cuyo número será 

= 27 montadas - 20gestantes =7 repetidoras de ler ciclo. 

El Nº de primerims a montar determina el N" de 1118Cboa nec:curios, adem6s depalderá el 

Nº de montas que se aplique a la cerda, obteniendo mejores resultados aplicando 3 momas a 

las primerizas, 

Cálculo de verracos jóvenes: 
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Primerizas a montar por semana= 27 i-4 sem = 6. 75= 7 

CONSIDERANDO 3 MONTAS POR PRIMERIZA 
3 montas por verraco. 

Tenemos que 7 primeri7JlS a montar por 3 servicios= 21 servicios por semana 

21 servicio por semana entre 3 montas por verraco = 7 verracos jóvenes. 

Los verracos necesarios son 7 pero por seguridad se agregan 20 más (2) dándonos 8.4= 9 

verracos, complementando con Inseminación Artificial. 

Al iniciar las operaciones de una granja habrá que introducir durante S meses consecutivos 

cinco grupos de primerizas con una edad de 6-6.S meses, las primeras fuera de ciclo se 

envían a rastro. 

Para mayor comodidad se calcula que la duración de la gestKión es de 4 meses en lugar de 

114 dlas que se considera habitualmente y que tanto las primeriDS fuera de ciclo como las 

repetidoras se pueden o no utilizar por lo que se envlan a rastro. 

Lo más razonable seria volver a utilizar lo que se pude hacer sin ningún problema cuando 

los grupos se manejan semanalmente, ya que las repetidoras del primer pupo (moneas de la 

primera ~"111ana del mes) concuerdan con las montas del grupo de la cuana -.na del 

mismo mes. 

Se debe de tomar en cuenta que la cerda que repite por primera vez, tiene menor posibilict.d 

de quedar gestaste la siguiente monta digamos un 60 % por lo que habrt que blcer nuevos 

cálculos: 

Montadas 27. 

Gestantes 20. 

Repetidoras 7 

Gestantes de las repetidoras: 7 X 60 +100 = 4.2 

Gestantes a partir de las nuevas primerU.u = 2M = 16 

Primerizas a montar X 

Entonces 16---75% 

X----lOOo/o X= 21.3= 21 

Nº de primerius a incorporar para que ciclen en pupo = X 

21 a montar es a 700/o 
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Entonces 21------ 70% 

X····--- 100% X=30 

Por lo tanto si utilizamos las mismas hembras repetidoras solamente serian 30 y no 39 

hembras. 

Las primeri2.Bs que repiten luego de la segunda oportunidad, se deben enviar a rastro por las 

pocas posibilidades de quedar gestantes. El Nº de cerdas gestantes se incrementa mes a mes 

hasta un máximo de 80 animales en esta etapa, mientras que un grupo de ellas esta en los 

locales de monta, en el sexto mes de operaciones comienzan los partos y de ahl el N9 de 

gestantes y lactantes (20) se mantienen constante. 

! lasta ahora se ha considerado el primer ciclo de cinco grupos de cerdas primeriz.as, a partir 

del séptimo mes de funcionamiento habrá los primeros destete, se debe calcular el N9 de 

cerdas a incorporar como reemplazo por lo cual se deben hacer algunas consideraciones: 

Tomar en cuenta el Nº de cerdas que se deben desechar ya sea por baja producción, 

problemas de patas cte. 

Tener en cuenta que las cerdas disponibles, algunas no entran en calor, OáU no lo 

hacen dentro del plazo estimado a partir del destete, por lo que tambim se deben 

desechar. Salvo cuando los partos son semanarios no esperindose m'5 de cuatro 

semanas pos destete, ya que cuando la cerda se tarda mis en anestro menos 

oportunidades tienen de presentar celo. 

El porcentaje de paridas en el segundo ciclo se incrementan con respecto al primen> de 

tal forma que se tienen que hacer nuevamente dlculos. 11 

Cerdas destetadas 20 

Desecho programado(3%): 20 x 0.03 = .6 = 1 

Cerdas destetadas que no entran en celo o lo hacen fUera de grupo ( 15%)"" 20 X 0.15 = 3 

Cerdas destetadas a montar 20. ( 1+ 3) = 16 

Cerdas destetadas que van a parir (80".4) = 16 X 80+ 100 =12.B= 13 

Partos programados = 20 

Partos de destetadas= 13 

Primeri:ms a parir = 20. 13= 7 

' 
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Tasa de parición de primerizas= 75% 

Primerizas n montar X 

Entonces 7----------75% 

X---------100% X=9.3 = 9 

Nº de primerizas a incorporar para que ciclen en grupo= X 

9 a montar es a 70% 

Entonces 9 -----70% 

X ------100% X= 12.85 = 13. 
En el tercer ciclo reproductivo las cerdas que se compraron al principio, tienen una 

productividad mayor, de modo que el número de primerizas de reemplazo que se necesitan 

serán menos que las anteriores: 

Cálculos: 

Cerdas destetadas: 20 

Desecho programado( 3%) = 20 X .03= .6 = 1 

Cerdas destetadas que no entran en celo o lo hacen fuera de ciclo ( l0%)=20X 0.1= 2 

Cerdas destetadas a montar 20-(1+2)= 17 

Cerdas destetadas que van a parir (8S%): 17 X 8S+l00=14.4S= 14 

Partos programados 20 

Partos de destetadas 14 

Primerizas a parir= 20- 14= 6 

Tasa de parición de primerizas = 7S% 

Primerizas a montar X 

Entonces 6----7S% 

X------100% X=6 X 100+75= 8 
Nº de primerizas a incorporar para que ciclen en pupo = X 

8 a montar es 70-.4 

Entonces 8-----70% 

X---100".4 X= 8 X 100+70 = ll.42 = ll 
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Debemos reconsiderar el Nº de verracos y sus caracterlsticas: 

A partir del primer destete y más a partir del segundo destete de los cerdos con que se inicio 

el hato se esta trabajando con el porcentaje alto de cerdas adultas. 

Los verracos a transcurrir el tiempo y tener mayor edad son capaces de trabajar sin perder 

eficiencia. 

Lo cual nos obliga hacer nuevamente un cálculo, N° de verracos al tercer ciclo, ya que 

además tenemos un buen número de camadas hijas de ellos y se realizara una evaluación de 

los mismos y desechar a los menos eficientes: 

Cerdas adultas a montar = 17 

Montas por cerda adulta = 3 

Total de montas a cerdas adultas: 17X 3= 51 

Montas por semana a cerdas adultas 51+ 4 =12.75= 13 

Nº de montas por verraco adulto semanal = 6 

Nº de verracos adultos necesarios 13+ 6 = 2.16 

Cerdas primerizas a montar= 8 

Montas por cerdas primerizas = 3 

Total de montas a primerizas =8 X3= 24 

Montas por semana = 24+4:- 6 

Nº de montas semanarias por verraco joven=3 

Nº de verracos jóvenes necesarios=6 +3=2 

Lo que hace un total de 4verracos+1(20%) de 1eguridad = 5 

De aqul en adelante el N° de vemicos pennuece constante debiendo tener la prec:a..:ión de 

evaluarlos para desechar los menos eficientes. 

Debemos continuar con los animales del hato reproductor es decir desde los lechones hasta 

los animales que se envían a rastro, para ello conocemos el N9 de nacidos y destetados por 

ciclos y el desarrollo de t.to queda como en el diagrama. 

Para los animales desde el destete hasta finaliación es decir de 6 a 100 kg. se deben hacer 

presupuestos en cuanto a los dlas en que tardan en llepr al peso de rastro, el alimento que 
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consumen en cada etapa y el porcentaje de mortalidad en cada una de estas, para ello nos 

basaremos en datos promedio. 

Comportamiento de loa animales del destete hasta finalización 

Etapa Peso kg Ganancia Consumo %de Costo• 
diaria (11.) mensual mortalidad 

Dcslelados 6-16 333-350 18 2 6.00 
Iniciación 16-28 400 -465 29 1 3.20 
Crecimienlo 28-42 465-500 37 1 2.30 
Desarrollo 42-58 533-571 52 o 2.10 
Finalización 1 58-76 600-646 69 o 2.0 
Finalización2 76-100 800-857 100 o 2.0 
•coito• de enero del 2001 

CÁLCULO DEL CONSUMO DE ALIMENTO 
Habiéndose presupuestado el consumo de alimento por unidld por mes, o por ciclo de 28 

días se puede calcular el consumo de alimento total por mes o por ciclo en la sninja. lo que 

permite calcular también la materia prima para elaborarlo y el tipo de equipo que se 

utilizara para la fabricación y manejo de alimento ui como el capital indispensable para 

poder obtenerlo. 

Calculo de costo de alimento 

Esto es el costo de alimento por tipo de animal por mes o por ciclo de 28 dlas multiplicar 

por el número de animales en cada categoria en cada mes. 

' 
Ventas 

Para ello se deben de conocer los pesos y precio por kg. de cada animal 

Presupuesto de precios por kg. de animales que se van a rastro 

Tlnodeaamal Peso ka precio venta• total de venta 
Cerdo para rastto 100 14,00 1,400 
1 za fuera de ciclo 110 14,00 1,540 
Iza repetidora 120 14,00 1,680 
Destetada de desecho 140 12,00 1,680 
Verraco de desecho 160 12.00 1.920 

•Precio de venta de julio del 2001(boletin del sistema nacional de información e 
integración de mercados.) 

J 
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DESARROLLO DE HATO DE LA GRANJA PORCICOLA LA FLORECITA 

Periodo 1 2 3 4 5 • 7 • • ID 11 12 " v.....,.. • • • • • • • • • • • 5 • .............. 30 39 .. .. .. 13 .. 13 .. 13 10 10 10 
P. Fde ciclo 12 12 12 12 12 • • • • • 3 3 
P. repeUdoraa 7 7 7 7 7 2 2 2 2 2 2 2 
~ 20 .. 60 60 00 00 00 00 ID ID ID ID 
t.ctlnl .. 20 20 :ID :ID :ID :ID :ID z 
IA<h6n 100 100 llD 100 llD llD 1111 llD .,..,_ 140 140 140 140 140 llD llD 
lnle..a6n 137 137 137 137 137 157 
c--.o 1311 1311 1311 1311 1311 
Oeunolk> 134 134 134 134 
FlnORZKlón 1 134 134 134 
F-2 134 134 

Con• deelimeftlo 
V'"°"'" 810 810 810 810 ••• ••• 810 ••• eta ••• - - -·-· 2925 2925 2925 2925 2925 1175 1175 1175 1175 9111 190 'lllO 190 
P.rdildda D 900 900 !IDO 900 ... ... 300 ... 300 - za 2211 
P. repetkSofH o 525 525 525 525 525 t!O t!O l!O l!O l!O llO llD 
~ o 1200 2400 3tlOO .... .... .... .... - - - - -t.ctlnln o o o o o 3300 3300 3300 3300 3300 - - -Lochón o o o o o 00 00 .. .. ID ID ID ID ......... 3735 5160 5160 5160 5160 11380 1CM15 1CM15 10415 10415 - - -cono.........,, .,_...,. 2!5211 2!5211 - - - - -·- o 3913 3913 3913 3913 3913 -e- o o - - - - -.,...,_ o o o - - - -F._ I o o o o - - -r.- 2 o o o o o 1- 1-

TOTAL 37315 _, 7SID 87111 _, 101llD IS315 - - SZ2111 - 411217 41197 

"""'"-v ...... 111113 111113 1- 111113 111113 1- 1- 111113 111113 111113 1• l .. 1CDl5 p- 672ll 5728 """ tl728 87211 2243 2243 2243 2243 2243 1725 1725 1725 
P.fct.clclo o 2070 2070 2070 :ID7D :ID7D - - - - - ... tll• ··- o 1200 1200 1208 1200 1200 - - - - - M -- o 2760 ,,...., - 11040 11040 .... llMI llMI llMI .... 11040 .... ,_ o o o o o .,., .,., .,., .,., ,... .,.. - -,_ 

o o o o o 200 200 :IDO :IDO :IDO m za 2211 c.-...- 8911 1- I~ :1111411 - :111214 2971 mPI m11 m11 - - -.,..., ... _ - o o o o o o - .. - - - 19 nao - o o o o o o o - - - - - ... 
~ o o o o o o o o 11- 11- 11- ... 11-._._ o o o o o o o o o 1- 1- 1- ·--1 o o o o o o o o o o 21• 21• 21• 
F- 2 o o o o o o o o o o o - -""""T- .... 1- 1~ :1111411 - _,. 3D'Z71 - tllllll3 m1a - '19212 1-

"""" ...... _, - 74112 - 11312 11DI 1- 1m• - .... - •'111 tll-T-y- 12273 - -1 - 3422'1 - - tl1l2ll .,_ ~ ... 1- IT.Mnl 
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DESARROLLO DE HATO DE LA OANJA LA FLORECITA 

......... ,. 15 •• 17 10 19 20 21 22 23 24 
y....,. • • • • • • • • • • • ,..,._.,.. 

'º 'º 'º 10 10 10 10 'º 10 10 10 
P.ftt.ddo 3 3 3 3 3 3 3 • 3 3 • p- 2 2 2 2 2 • 2 2 2 2 2 .,_... .. .. .. .. .. .. 111 .. .. .. 111 
~ 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 .. 
Lod~ ... ... 200 200 200 200 200 200 200 200 200 .,._ 100 ... 1111 100 1111 100 100 1111 1 .. 1111 1111 - ,., ,., ,., 157 170 171 171 171 171 171 ,.,. 
c.-... 155 ... ... 1 .. 1 .. 174 174 174 1'14 174 114 
o-n ... ,,. 153 153 153 153 153 172 172 172 172 172 ....... ,,. 134 153 153 153 153 153 172 172 172 172 
,.,_ 2 ,,. ,,. ,,. , .. 153 153 153 153 172 172 1n 

Cono,._ 
v..,_ ... ... ... ..., ..., ... ... ... - - -........... 750 ""' ""' 

.,.., ... ... .,.., ... ... ... ... 
PJdeddo ... 225 225 ... 225 225 225 225 ... 225 225 
,..,~ ... 150 100 , .. 100 100 1m 150 150 ... ... 
~ ..... ..... .... .... - .... .... - - - -L- .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... -'"""""' .. .. 100 100 100 100 100 100 100 1• 1• ·- ., .. .,.. •m 0779 0779 om 0771 0771 tnl tnl tnl 

Caos-
~ , ... ,., - ..... ..... ..... ..... ..... .. ... ... ... - .... .... - - 1104 1104 1104 .... 5t04 .... -c.--. 07:>5 07:>5 57:>5 57311 57311 - - - - - -,,...._ - - - - - - - - - - -FlnoliZ1 .... ., .. 1111117 IDlll7 1 .. 7 1 .. 7 1•1 

,,_ ,,_ ,,_ ,,_ 
""*. 13400 13400 1 .... ·- 1 ..... 15300 15300 1UOO t7200 ,,,_ ,,,_ 
TOTAL ....., ..... - ..... .. ,., ...,. 47- ... . .. - -.,..._ - 1035 1035 1035 1 ... 1 ... l ... .... 1 ... 1tm ... 1-- 1no 1no 1725 112S .... 112S 1m 112S 112S 17311 17311 
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ANEX02 

PARAMETROS REPRODUCTIVOS 

Ciclo productivo de la hembra (dias) 
Edad a la pubertad (dlas) 

Edad al primer servicio (dias) 
Porcentaje anual de reemplazos 

Porcentaje anual de desechos 

Porcentaje de fertilidad a repetición 
Porcentaje de fertilidad a parto 
Días de lactancia 
Días abiertos Dias de destete a primer 

servicio 

Días de destete a servicio efectivo 
Lechones nacidos vivos por hembra 
Lechones nacidos muertos por camada 
Lechones nacidos total por camada 
Lechones nacidos total por hembra al afto 

Con lactancia de 
3-4sem 
5-6sem 
7-Bsem 

Peso individual al nacimiento (g) 
Peso de la camada al nacimiento (g) 
Lechones destetados por hembra al parto 
Lechones destetados por hembra al afto 
Peso individual del lechón al destete (kg.) 
Peso de la camada al destete(kg.) 
11 

RANGO 

140-160 
190-250 
180-220 
Hembras 30-35 
Machos40-50 
Hembras 30-35 
Machos 40-50 
80-85 
80-98 
21-28 
Clima templado 4-7 
Clima c:61ido7-l5 

7-20 
8-12 
.13 a.81 
8-13 

19-21 
18-21 
17-20 
800-1800 
10-15 
7-9 
15-22 
5-7 
40-80 
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ANEX03 
MEDIDAS DE BIOSEGVRIDAD 

El convivir con enfennedades en las granjas puede encarecer el c;osto de producción huta 

en más de un 20% haciendo de la porcicultura un negocio prácticamente no rentlble. 

Muchos paises en el mundo, después de analizar esta situación han decidido erndicar las 

. enfermedades en lugar de convivir con ellas (México lo esta haciendo con la Fiebre Porcina 

Clnsica). Estos son procesos caros, dificultosos y tardados 20 

Los paises que lo han logrado, están produciendo a c;ostos muy bajos y pueden inclusive 

exportar carne sana barata a otros paises en donde se produce muy cara 20 

La palabra bioseguridad se refiere a la seguridad de la vida, pero también se refiere a todos 

aquello procedimientos técnic.:os, medidas sanitarias y nonnas de trabajo apliadas en fonna 

lógica encaminados a prevenir la ntrada y/o dillemialld6a de agentes infectocontagioso 

en una explotación cuyo principal objetivo es mantener la salud de los animales. 13 

Medidas de bioseguridad que impiden el ingreso y diseminación de enfermedldcs 

4 puntos importantes: lnfraest111ct•ra, Coatrol de eatradaa, Coetrol de •ovi•ln• 

internos, Control de .. 11das. 13.20 

Infraestructura 

• Ubicación de la granja es recomendable que se encuentre aislada S km. mlnimo de otras 

granjas rastros, centros de acopio, etc. 

• Cerca perimetral es1' puede ser una barda, malla ciclóniea o muros que rodeen 

totalmente la granja con una altura mínima de 2.ISm y un claro entre el cerco y el 

terreno vecinal de 20 m con la finalidad de impedir el puo de animales y penonas 

ajenas a la granja. 

• Vado o arc;o o equipo de upenión para la dcsinfccc:ión de véhlculos que entren o 

salgan de ella el liquido deberá salir a una presión de ~ HP para aseprar una buena 

desinfección. 

• Naves se deben de ubicar a 20m una de otra. 
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Unidad de cuarentena para la observación de los animales de nuevo ingreso (pie de 

crin) durante un lapso prudente realizando las pruebas diagnósticas necesarias que 

garanticen la ausencia de enfermedades transmisibles. 

Embarcaderos con el fin de que los cerdos puedan ser embarcado a los camiones desde 

el corral sin necesidad de que los camiones entren a la granja. 

Oficina y almacén ubicarlos cerca de la entrada principal con ventana en la barda 

perimetrnl para atención exterior 

Baños para el personal deben contar con una entrada donde se deja la ropa de calle, 

zapatos, objetos personales contar con casilleros y regaderas con agua caliente; úca 

limpia con ropa y zapatos de trabajo con salida a las unidades de producción 

Silos y tanque de gas deben colocarse por fuera de la cerca pcrimctnal de tal manera que 

puedan llenarse sin necesidad de que el camión entre a la granja. 

Zona de lavandería de ropa y toallas de la granja 

Sala de necropsias deberá ubicarse en un extremo de la unidad de producc:illn tomando 

en cuenta el menor transito y los vientos dominantes, asl mismo debe contar con 

superficies que puedan ser lavadas y desinfectadas. 

Cisterna o tanque de agua debe ser potable en caso de tratarse de qua de pozo rlo o 

pipa deberá analizarse y si es el caso darle tratamiento para poder utitimrla, los tinecos 

deberán lavarse y desinfectarse cada 3-4 meses 

Control de Entradas 
• Se recomienda a los asesores veterinarios, propietarios y cualquier persona que 

requiera ingresar a la granja, no haber estado en COllUICto con rutros u otra 

explotación de 24 a 72 h. 

Vehfculos todos aquellos vehiculos que transporten ccnSos productos y 

subproductos o estén en contacto con algún rastro, mataderos o centros de acopio etc., 

deberán entrar limpios y desinfccwlos. 13 
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Control de Movimiento Interno 

Eliminación de cadáveres por medio de enterramiento en fosa profunda, fosa abierta 

incinerando, fosa cubierta, incinerador. 

Utilización del sistema todo dentro todo fuera, con una adecuada remoción de la 

materia orgánica, lavado minuciosa y una perfecta desinf~ión de las naves. 

Control de Salidas 

Personal este deberá bailarse antes de salir de las instalaciones y dejar la ropa de trabajo 

en el interior y ponerse su ropa de calle. 

Excretas y aguas residuales deben ser tratadas de acuerdo a las normas ecológicas 

vigentes. 

Basura y desechos fármaco biológicos la basura que representa riesgo sanitario como 

agujas, jeringas, frascos de biológicos, guantes desechables y material orginico deberi 

enterrarse en una fosa dentro de los termios de la explotación o depositare en WI relleno 

sanitario e incinerarse. 13 

En México y otros paises de Latinoamérica usan desinfectantes, pero con 

frecuencia no de la calidad requerida pana obtener buenos resultados. Los productos 

efectivos son caros por barril o saco, sin embargo, la relación costo beneficio es superioc a 

1: 1 O es decir por cada peso que invierta tendrá WI beneficio de 10. 

En Latinoamérica y en otros paises con pon:icultura en desarrollo en general no utilizan 

desinfección por aspersores (fogen) pana desinfa:w los espacios aéreos despu6s de la 

desinfección de superficies. 

Pocos porcicultores higieniDn su sistema de qua este puede contaminane, causando 

verdaderos problemas de enfermedades que pnrvocan diarreas. La higieni7JICión del agua es 

muy cara, pero los productores lo¡pu ~ pnancias de peso que fM:ilmente 

compensan el costo de los desinfectantes. 14 
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10 REGLAS DE ORO EN LA BIOSEGURIDAD. 

1. Posdestetes en lotes y todo dentro todo fuera. 

2. Cuando limpie remueva toda la materia orgánica que pueda. 

3. Remueva todo el equipo movible y cubra los contactos eléctricos. 

4. Limpie todas las superficies con un detergente aprobado y fuerte los domésticos e 

industriales no son adecuados. Permita un intervalo de 20 a 30 minutos. 

5. Después desinfecte todas las superficies usando un desinfectante aprobado, 

dependiendo de bacterias y viru5 que se sospecha estén presentes ases6rac de un 

veterinario o proveedor confiable. 

6. Desinfecte las instalaciones con aerosol especialmente los espacios superiores. 

7. Desinfecte el sistema de agua. 

8. Pennita que todas las superficies estén completamente secas antes de colocar animales 

de nuevo. 

9. Controle vectores de enfermedades (moscas, gusanos etc.) 
10

· Monitoreo de los productos y sus diluciones usadas, son las eorrectas y que la 1impieza 

y desinfección fueron hechas eorrecwncnte. 14 
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ANEX04 
PROGAMA DE LAS ACTIVIDADES EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL 

CERDO 
PREPARTO 
1. Meter a la cerda gestante una semana antes del parto a la maternidad. 

2. Antes de meterla n la maternidad bai\arla con agua y jabón. 

3. Dar laxante 15 g de sulfato de magnesio. 

4. Desparasitnr interna y externamente. 

5. Que no falte agua. 

6. Revisar el consumo de alimento. 

7. Detección de proximidad del parto 

• Inflamación de la vulva, indica parto en las próximas 24 h 

• Leche en tetas, indica pato en las próximas lO h 

• Inflamación de la vulva y exposición de la fuente, indica puto en próximas 6 h 

• Ruptura de la fuente y salida de fluido, indica puto en las próximas 3 h 

8. El din del parto suspender el alimento. 

PARTO 
Al momento del parto, llevar Wlll cubeta con agua y Yodo orgánico Sml / lt pera 

desinfección de manos del operario, órpnos genitales de la cerda (wlva y tetas) y 

equipo a utilizar 

1. Al nacer el lechón limpiar con pepe! o toallas, ponerlos boca abejo y limpiar las 

flemas de la boca, en caso de asfixia dar respiración de boca a boca. 

2. Si al nacer el primer lechón tarda mucho en expulsar otro si es necesario 

aplicar oxitocina. 

3. Ligar el ombligo y ponerle desinfectante (azul de metileno). 

4. Lavar las tetas de la cerda con 10lución de Yodo y poner a mamar a los lechones. 

5. En caso de ser necesario bncear a la hembra. 

6. Al termino del parto verificar la expulsión de lu placentas. 

7. Pesar a la camada y llenar el felÍltlO conespondiente de la hembra. 
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8. Poner Invado vaginal a las cerdas que estén sucias o aquellas que se hayan bniccado. 

LACTANCIA 

1. Al tercer dla de nacidos los lechones aplicar 200 mg de hierro vla Intramuscular o en 

tablas del cuello. 

2. Dar alimentación gradualmente de la siguiente forma a la hembra. 

Din 1 - 0.5 kg. postpnrto 

Dla 2 - 1.5 kg. 

Din 3 - 2.0 kg. 

Din 4 - 2.5 kg. 

Din 5 - 3.0 hasta llegar a 5.5 kg. al final de la lactancia. 

3. Cerdas con menos de 6 lechones, destetarlos y repartir los lechones entre 

otras cerdas. 

4. A la semana iniciar a los lechones al alimento, se dará diariamente 

pequeñas cantidades y retirar al dla siguiente el sobrante. 

5. Muesquear y castrar por via inguinal y aplicar vit ADE. 

6. Vacunar a la hembra 7 días antes del destete 

7. Destete a los 28 dlas. 

DESTETE 
1. Dejar a las cerdas sin comida ni bebida el dla del destete. 

• separar a los lechones 

• enviar a la hembra a montas. 

2. Pesar a los lechones, las camldas que tengan 10 lechones o mú y que juntas pesen m'5 

de 100 kg. por caDlllda se marcaran a las hembras. 

3. Los lechones de menos de Skg pasarlos a una cerda nodriDl(dcstewda en 

buenas condiciones y lechera). 

4. Los destetes se harén los dlas viernes. 

r;r - a 
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POST -DESTETE- CRECIMIENTO HASTA FINALIZACIÓN 
l. Racionar a los lechones de la sib'lliente fonna 

Dio 1 -100 gr. 

Dia 2 -200 gr. 

Dla 3 -300 gr. 

Día 4 - a voluntad hasta tenninar la engorda. 

2. Desparasitar internamente 

3. Se vacunarán a los lechones contra FPC a los 45 dlas de IUICidos, posteriormente la 2.to 

vacunación después de 3-4 sem de la primera (65-70 dlas) 

MANEJO DE MONTAS DE HEMBRAS DESTETADAS 

1. Dar alimento a libre acceso. 

2. Probar calor diariamente paseándoles un semental, la prueba se hace entre 1 y 9 de la 

mailana. 

3. Al entrar en calor, lo que sucede entre 4 - 7 días despu6s del destete realiar la mona 
4. Se dará un mlnimo de tres montas y a frecuencia de mallana y tarde 

S. El dio de la monta aplicar vitamina AD E. 

SELECCIÓN DE REPRODUCTORAS 

l. Seleccionar hembras para pie de cria de los lotes de engorda de las ya mucsqueada 

buscando las siguientes características. 

a) Que provengan de camadas destetadas de 9 lechones mlnimo. 

b) Que tengan un peso promedio de 1.20 kg. mlnimo 

c) Que tengan 6 pares de pezones sirMtricos y bien desurolllldos 

d) Que tengan buena conformación y fortaleza de miembros y est6n libres de defmos al 

caminar. 

e) Buena velocidad de cnx:imiento, es decir npidez para alcamar los 90 kg. de peso vivo. 

2. Vacunar con1Ja FPC a las hembras despu6s de 10 diu de aelecciomdas. 

3. Vacunar contra Aujev.ky IS ellas antes de la monta 
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DETECC!ON DE CALORES 

Se realizará la detección de calores en la mallana y en la tarde, buscando los siguientes 

SÍb'llOS: 

Vulva inílamada 

Comportamiento de la cerda (que monte o se deje montar) 

Cabalgamiento 

GESTACION 

1. Después de la monta, darle de comer 2 kg. de alimento diariamente. 

2. En caso de haber sama en la granja se bailaran. 

3. Revisar prei\ez a los 30 días después repetir a os 60 ellas. 

4. Dependiendo del tipo de enfermedades que haya en la sranja 11C hui WI calendario de 

vacunación (vacunar de 22 - 3S ellas antes de puto contra Aujeuky). 

S. A los 7S dlas de gestación incrementar SOOgr diarios la nci6n de clda cerda. 

SEMENTALES 

1. Montas empemr a los 8 meses con una monta diaria durante 4 dlu poi' semana. 
2. Al ai\o y medio utili7.81'los miximo dos cargas diariu, 3 dlu a la semana, si el trabajo 

es intenso awnentar la alimentación y aplicar vit ADE cada 15 dlu 

3. Alimentación nonna1 al 1% de peso vivo del semental 

4. Cada semana ballar al semental 

S. Vacwiar contra FPC y AujCSl.ky cada seis meses (1 de enero y 1 de julio) 

6. Desparasitar cada 4 meses. 

7. Revisar patas de sementales y dar tratamiento (sulfato deeoln al 10%). 1
•
12

•
11 
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GLOSARIO 

Anl'ilisis esterno: Consiste en la identificación de los problemas y oportunidades dcriv.du 

del producto-mercado en el que se desarrolla una empresa. 

Anl'ilisis interno: Este identifica las fortalezas y debilidades de la empresa que puedan dar 

lugar a ventajas o desventajas competitivas. 

Balance: Es un estado contable que se presenta en una dctcrmimda fecha, gcneralmcnlc al 

término de un año, indica lo que la empresa posee ,lo que debe y el valor de la inversión de 

los propietarios Es como una fotografia que muestra la posición financiera de la cmpn:sa 

Calidad: conjunto de caracteristicas y propied8dcs cspcc:ificas de un producto o servicio 

que le confiere la aptitud para satisfacer las ncccsidldes explicitas e impllcitu 

preestablecidas. 

Conversión alimentaria: Son los kilogramos de alimento consumido para la producción 

de un kilogramo de carne. 

Costo de producción: Son los gastos que origina la producción de cualquier bien. 

Costo variable: Son los gastos que aumentan o disminuyen de acuerdo y en proporción 

con las variantes en los volúmenes de producción o de los ICfVicios pratados. 

Debilidad: elemento interno desfavorable a la empresa que constituye un obs1Kulo para 

alcanzar los objetivos. 

Eatado de na•ltadOI o atado de perdida y pu--.: informa acerca de los in¡paos 

de la empresa así como de los patos incurridos para oblener aos in¡reso este es como una 

pellcula que proporciona los n:sultados de tu operacioms para un periodo espcc:ifac:o. 

Estrateaia: oonjunto de politicas y acciones definidu por la empresa para amar de 

alcanmr los objetivos. 

Fuerzaa: Elemento interno favorable a la empresa. 

Gaaaaela Diaria de Pao (GDP): Son los kilopunm ele pao del animal que ae divide 

entre los dlas de cada etapa 
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Incentivos: Estimulación con concesiones especiales.premios en efectivo o especie pua 

lograr mayor producción en cantidad y calidad 

Inventario: Se refiere a la existencia de algún insumo o producto. 

Mercadotecnia: Filosofia de trabajo basada en sistemas administrativos que facilitan que 

las personas y las empresas obtengan utilidad al vender sus productos y servicios. 

Mercado: Lugar o área geográfica donde los productos se ofertan y demandan. 

Misión: Se refiere a la finalidad que persigue la empresa, a su razón de ser ante la sociedad. 

Oportunidad: es una circunstancia o situación del entorno que es potencialmente 

favorable. 

Problema: Es una circunstancia o situación del entorno desfavorable pana la empresa. 

Rentabilidad: Es la relación que se tiene entre el capital invenido y lo que este produce de 

utilidad. 

Servicio: Es la aplicación de un esfuerzo humano o mecánico a penonas animales u 

objetos para satisfacer una necesidad. 

Utilidad: Es la recompensa que obtiene el empresario, quien reunió al capitalista y a las 

personas trabajadoras para lograr la producción de bienes o prestación de servicios bajo 1Dl 

plan ideado por el. 

Valor agregado: La materia prima obtenida de los recursos naturales, que sufien 

transformaciones y a medida que se aproximan al conswnidor experimentan cambios 

fisicos de lugar o de tiempo estos cambios requieren esfuerzo o inVC111iones por o que en 

cada cambio requieren un valor agrepdo. 

Valores: Son normas o creencias que adopta una empresa o una persona pua enfrentar una 

situación en la que hay que tomar una determinación. 

Visi6n: Termino que se utili:ra pua una intervención en la cual los miembros de 1Dl pupo u 

organimción desanollan como quieren que sea la empresa u orpni:racum en un futuro. 
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