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RESUMEN 

 

MARTINEZ VAZQUEZ KAREN ITZEL. Diseño de una jaula de libre 

acceso para cerdas gestantes alojadas en grupo (Bajo la 

dirección de: MVZ, MPA Marco Antonio Herradora Lozano y MVZ, 

MCV Roberto Gustavo Martínez Gamba). 

 

Entre los principales problemas de bienestar animal, a los 

que se enfrentan los animales destinados para el consumo 

humano, destacan el confinamiento natural, el dolor crónico, 

las instalaciones inadecuadas y el tipo de manejo dado a los 

animales. Por otra parte, los porcicultores intentan copiar 

las instalaciones que se usan en otras partes del mundo, sin 

embargo, éstas no siempre se adecuan a su producción. Es 

necesario el desarrollo de un alojamiento que sea de ayuda en 

el área de gestación que permita el adecuado alojamiento y 

manejo de las cerdas. Tomando como base las necesidades 

anatómicas, fisiológicas y de comportamiento de las cerdas 

gestantes se logró desarrollar el diseño de una jaula de 

libre acceso que pretende ser pionera en los sistemas de 

producción porcina en México.  
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INTRODUCCIÓN 

El sector porcino es el subsector pecuario de mayor 

crecimiento a nivel mundial, con un número de animales que 

alcanzó los mil millones antes del 2015, el doble que en la 

década de 1970.
(1) 

Los principales países productores en 2018 

fueron China, Unión Europea y Estados Unidos de Norte 

América.
(2)
 Por otra parte, las exportaciones en el ámbito 

mundial son encabezadas por la Unión Europea, Estados Unidos 

y Canadá
(3)
; y las importaciones por China, Japón y México.

(4) 

Actualmente, la porcicultura es una importante industria en 

el sector pecuario del territorio nacional; esto debido a 

que, la crianza y comercialización de los cerdos generan 

empleos y el desarrollo de las zonas donde se realizan, 

además de proporcionar alimento de alta calidad nutricional a 

la población.
(5)
 

Durante el 2018, en México se produjeron 1´502, 522 toneladas 

de carne de cerdo; dicha producción fue fluctuante, siendo 

diciembre el mes con mayor producción y abril con la menor. 

Los principales estados productores en dicho año fueron 

Jalisco (21.41%), Sonora (18.46%), Puebla (11.13%), Yucatán 

(9.59%), Veracruz (9.11%) y Guanajuato (7.85%).
(6)
 Las 

importaciones y exportaciones en 2018 fueron de 874 mil 

toneladas
(7)

 y 131 mil toneladas
(8)
 respectivamente. 

Actualmente, la producción porcina nacional para poder 

producir tal cantidad de carne, suele exponer a los cerdos a 

una variedad de elementos, lo que trae consecuencias 

negativas en el bienestar y productividad tanto de los 

animales en engorda como en el pie de cría, elementos que se 

convierten en problemas de tipo sociales, físicos y mentales 
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en el animal.
(9) 

En los últimos años, las sociedades de 

distintas partes del mundo han incrementado su interés en el 

bienestar de los animales destinados al consumo humano, 

principalmente en las condiciones en las que viven y son 

sacrificados.
(10)(11)

 Esto se origina a raíz de que en la 

actualidad existen prácticas de confinamiento intensivo que, 

aunque son redituables en el ámbito económico, van en contra 

del bienestar animal
(10)

;
 
sin embargo, estudios recientes 

realizados por diferentes investigadores 
(12, 13 

, indican la 

relación entre los beneficios económicos y el desempeño 

productivo de las cerdas gestantes, con su nivel de bienestar 

animal. 

Actualmente el bienestar animal tiene gran importancia para 

los consumidores
(11)

, sin embargo, éste término surge en 

Europa en los años 60 como una necesidad de algunos sectores 

de la sociedad de proteger a los animales y delinear formas 

de producción adecuadas a las necesidades de los mismos.
(11)(14)

 

En 1964 Ruth Harrison publica el libro titulado ―Animal 

Machines‖ y en 1965 como consecuencia de éste libro, el 

gobierno británico publica el Informe Brambell sobre el 

bienestar de los animales de granja
(15)

,
 
el cual intenta dar 

una definición científica del término bienestar animal.
(16) 

El 

Farm Animal Welfare Council (FAWC) del Reino Unido establece 

en 1979 las cinco libertades de los animales, que son: 

permanecer libre de hambre y sed, libre de malestar térmico o 

físico, libre de dolor, lesiones y enfermedades, libre de 

miedo y angustia, y libre de expresar comportamientos propios 

de la especie.
(14) 
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Al paso del tiempo algunos autores han definido el bienestar 

animal: 

 Lortz en 1973
(16)

 señala: Un animal se encuentra en un 

estado de bienestar cuando vive en armonía con su medio 

ambiente. 

 Broom en 1986
(16)

: El bienestar de un individuo es su 

estado en relación a sus intentos de afrontar su 

ambiente. 

 Hughes en 1987
(16)

: El bienestar es el estado de salud 

mental y físico completo donde el animal está en armonía 

con su ambiente. 

 Webster en 1994
(16)

: El bienestar animal es determinado 

por su capacidad en evitar sufrimiento y mantener su 

buen estado de salud. 

 La adecuación más reciente definida por la OIE en 

2019
(17) 

toma en cuenta consideraciones como ―buen nivel 

de bienestar animal‖, la atención del médico 

veterinario, además de la salud física y mental de los 

animales. 

Broom
(18)

 menciona que el bienestar es una característica 

propia del cada individuo, y el hombre no es quien lo 

proporciona. Se debe tomar en cuenta en el bienestar se 

implica un estado dinámico, es decir, puede cambiar entre 

cada individuo o puede cambiar en el mismo individuo de un 

momento a otro, ya que dicho individuo no se encuentra con el 

mismo nivel de bienestar todo el tiempo.
(19) 

Condiciones como el aumento en el conocimiento científico de 

la especie, las facilidades de acceso a la información, la 

difusión masiva de ésta (televisión, radio y, actualmente, 

internet) y los altos niveles educativos, han generado el 
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cambio en la actitud de los consumidores. Se ha logrado una 

presión social por parte de los consumidores hacia las formas 

en la que se produce, orillando a distintos países 

desarrollados, tales como Estados Unidos, Canadá y los países 

miembros de la Unión Europea, a elaborar legislaciones que 

regulen la forma de producción y alojamiento animal.
(10) 

Por 

ejemplo, dentro de la Unión Europea, España estableció el 

Real Decreto 1135/2002 relativo a las normas mínimas para la 

protección de cerdos, mencionando en el artículo tres que las 

cerdas multíparas y nulíparas se criarán en grupo durante el 

periodo comprendido entre las cuatro semanas siguientes a la 

inseminación artificial o monta y los siete días anteriores a 

la fecha probable de parto.
(20)

 

La sociedad ha puesto mayor interés en el bienestar de la 

cerda gestante debido a que las cerdas reproductoras son 

quienes permanecen mayor tiempo en la unidad de producción 

porcina
(21)

 y, a comparación de los cerdos en engorda, ellas 

son alojadas en jaulas.  

Hay que tomar en cuenta que los cerdos son animales gregarios 

con estructura social lineal basada en jerarquía, para 

establecer dicha jerarquía requieren de entablar 

interacciones entre ellos por medio del tacto, de 

vocalizaciones y del sentido del olfato.
(22)

 Además, el 75% 

del tiempo que los cerdos están despiertos lo utilizan en 

explorar el medio ambiente que los rodea, hozan sobre la 

tierra y así encuentran su alimento.
(22)

 Estas actividades  se 

ven limitadas al estabular a las cerdas gestantes en jaula. 

Es por esto que, por una parte, las cerdas gestantes son 

sometidas a estrés social al no poder interactuar entre ellas 

ni ofrecerles la posibilidad de establecer una relación 
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jerárquica clara
(22,23)

 y, por otro lado, las cerdas gestantes 

presentan estereotipias.
(23) 

―Las estereotipias son una 

secuencia de actos motores invariantes, que no proporcionan 

ganancia o propósito para el animal.‖
(24,25) 

Las estereotipias 

aparecen como resultado de la combinación de tres factores: 

la sensación de hambre de la cerda, la falta de material 

manipulable como paja o similares y la restricción de 

movimiento impuesta por la jaula.
(23)

 

Como resultado de lo anterior se han diseñado sistemas de 

alojamiento grupal, en los cuales las cerdas pueden convivir 

entre ellas y hacer actividades exploratorias. No obstante, 

existen factores que ponen en riesgo el éxito de la 

gestación, por ejemplo en este tipo de agrupaciones se da el 

aumento en las agresiones debido a la competitividad por el 

alimento
(26)

; algunos autores mencionan que las cerdas 

alojadas en grupo se involucran en encuentros más agresivos 

durante la alimentación que las cerdas alojadas en jaula .
(27) 

Por otra parte, el manejo rutinario como la aplicación de 

vacunas, tratamientos, diagnóstico de gestación y detección 

de celo se vuelve complicado
(26) 

en el alojamiento grupal, ya 

que, al no estar las cerdas
 
estabuladas tiene la posibilidad 

de moverse cuando y como lo deséenlo que resulta en cerdas 

gestantes estresadas, así como frustración en el personal 

encargado. 

Dentro de los distintos sistemas de alojamiento grupal, 

existe el sistema de jaula de libre acceso (FAS de las siglas 

en inglés Free Access Stalls) en el cual los corrales en 

donde se alojan las cerdas gestantes tienen áreas abiertas 

donde se reúnen cuando no se están alimentando. Este espacio 

les permite moverse, pararse y acostarse donde ellas lo 

deseen, además de sociabilizar con otras cerdas, crear 
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pequeños grupos y realizar actividades exploratorias. En una 

parte del corral se colocan una o más hileras de jaulas 

individuales de libre acceso, dónde las cerdas comen y beben 

agua, escapan de compañeras agresivas o dominantes y reciben 

atención individual en cuanto a prácticas como: aplicación de 

tratamientos, vacunaciones y diagnóstico de gestación.
(28) 

En 

este sistema, las cerdas son capaces de entrar y salir de las 

jaulas cuando ellas lo deseen, sin embargo, en caso de ser 

necesario, el personal puede dejar a la cerda dentro de  la 

jaula, activando el seguro individual de la jaula o el seguro 

de la hilera completa. 

Es responsabilidad de los médicos veterinarios zootecnistas 

presentar alternativas que incrementen el bienestar de los 

cerdos y con ello la productividad de los mismos. Hasta donde 

tengo conocimiento, en México no existen propuestas o modelos 

de jaulas de libre acceso, para cerdas gestantes, por lo que 

el objetivo de la presente tesis es elaborar un diseño de una 

jaula de libre acceso para cerdas en gestación, con la cual 

se puedan realizar distintas prácticas zootécnicas y evitar 

las peleas durante la alimentación, promoviendo el bienestar 

de las cerdas y el éxito de la gestación en grupo; de igual 

forma, se pretende que una vez realizado el diseño, se puedan 

construir las jaulas para ser probadas en condiciones de 

granja.  

El beneficio obtenido del desarrollo de este trabajo será 

principalmente para aquellos productores que deseen 

implementar gestaciones grupales, donde se puedan realizar 

distintos manejos zootécnicos sin poner en riesgo la 

integridad tanto de las cerdas como del personal encargado. 
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REVISIÓN SISTEMÁTICA 

Para la revisión sistemática de la información se realizó una 

búsqueda en bases de datos electrónicas de Scopus, PubMed, 

Science Direct, en libros relacionados con producción porcina 

y bienestar animal, en páginas de internet oficiales 

pertenecientes al gobierno de cada país citado y en tesis. 

Para que las publicaciones fueran incluidas en la tesis se 

tomaron en cuenta aquellas que fueron publicadas dentro de 

los años 1970-2018. Las palabras clave o frases que más se 

utilizaron para la búsqueda de información fueron: cerda, 

jaulas de libre acceso, bienestar, gestación y conducta (en 

inglés sow, free access stalls, welfare, gestation, 

behavior). 

En cuanto a la productividad de una piara ésta depende en 

gran medida, de su potencial productivo.
(29) 

La vida productiva 

de la hembra reproductora inicia con la gestación y para que 

esto suceda la cerda debe crecer, alcanzar la pubertad y ser 

inseminada al segundo o tercer estro.
(30)

 A partir del primer 

día de la inseminación de una cerda, ésta podría considerarse 

como gestante antes de que el diagnóstico de gestación lo 

descarte o confirme, por lo tanto, se le deberá proporcionar 

un ambiente de continuo confort.
(29) 

Es indispensable mantener a la cerda gestante con la mayor 

tranquilidad posible y cubrir todas sus necesidades básicas, 

de alimentación, agua, espacio, y protección de cambios 

extremos en el medio ambiente que las rodea, para evitar o 

reducir los episodios de estrés o cualquier situación que 

pueda provocar malestar, dolor o inseguridad.
(29) 
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Las cerdas reciben diferentes denominaciones relacionadas con 

los estados de su vida reproductiva. Nulíparas son aquellas 

cerdas que no han tenido ningún parto, también llamadas 

cerdas de reemplazo. Después de su primer parto se les conoce 

como primíparas y, a partir del segundo parto se identifican 

como multíparas o cerdas adultas.
(31)

 

Gestación en jaula 

Históricamente, a medida que la piara mundial aumentó en 

número, se hizo evidente que administrar todos los aspectos 

de producción porcina era físicamente desafiante e 

ineficiente. Debido a esto y a la definición del espacio 

mínimo requerido para alojar a una cerda, se desarrollaron 

sistemas que aumentaron la utilización del espacio de 

construcción disponible. Por lo tanto, fue el interés de 

aumentar la eficiencia ya sea en la producción y en el 

espacio utilizado, un mejor manejo de las cerdas en 

diferentes etapas de gestación y evitar los extremos 

climáticos, lo que condujo al uso de las jaulas de 

confinamiento individual en la gestación y lactancia de las 

cerdas.
(34)

 

Las jaulas fueron diseñadas para adaptarse a los 

requerimientos de espacio estático de una cerda
(24) 

con 

medidas,
 
generalmente de 0.6-0.7 m de ancho por 2.0-2.1 m de 

largo
(35,36)

. Es evidente que ante dichas medidas las cerdas no 

pueden girar
(35,36) 

originando, que las excretas se depositen en 

una ubicación fija(figura 1).
(35) 

 Además, en su interior 

difícilmente podrán realizar sus actividades diarias sin al 

menos tocar las barras de la jaula.
(36)

 

A partir de la introducción de las jaulas se elaboraron 

múltiples diseños, donde el ancho se adapta al tamaño del 
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cuerpo de la cerda, las divisiones tienen barrotes o malla 

para permitir el contacto visual entre las cerdas pero evita 

la agresión, el alto de la jaula y la posición de la primera 

barra del piso hacia arriba se diseñó para evitar lesiones 

(figura 2). Cada jaula posee un comedero individual para 

facilitar la alimentación individual lo que permite mantener 

la condición corporal de la cerda durante la gestación; la 

alimentación puede ser manual o automática, suministrada una, 

dos o tres veces al día.
(35)

 

 

Figura 1. Sala de gestación donde se muestra  el pasillo de 

manejo y las zonas donde se depositan las excretas.
(102)

 

 

 

Figura 2. Vista lateral de jaula de gestación 

convencional.
(103)
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Los principales beneficios que brinda el uso de jaulas de 

gestación se relacionan con: un mayor control sobre la 

ingesta de alimento individual, manteniendo así la condición 

corporal, la facilidad de administrar biológicos 

(medicamentos, bacterinas, vacunas, antihelminticos, etc.) y 

realizar otras prácticas habituales, como la inseminación 

artificial y la reducción de lesiones por interacciones 

agresivas (particularmente al mezclar las cerdas).
(37)

 

El sistema de gestación en jaula ha sido severamente 

criticado por causar restricciones físicas y sociales a las 

cerdas, en comparación con los sistemas alternativos.
(30) 

Además de no ofrecer la oportunidad de ejercer y realizar 

comportamientos naturales de la especie, lo que lleva a una 

posible disminución en el bienestar y consecuentemente 

estrés, como se discute a continuación.
(37) 

Consecuencias de la gestación en jaula 

La literatura científica ha demostrado los efectos adversos 

que tiene el confinamiento total en las cerdas gestantes y 

plantea preocupaciones sobre el nivel de bienestar animal, 

incluyendo consecuencias físicas y mentales. 

En cuanto a salud se refiere, la literatura habla de 

problemas reproductivos, locomotores y lesiones en piel.  

En cuanto a consecuencias reproductivas, Jang et., al
(38) 

observaron que el uso de jaula en gestación aumenta los 

mortinatos en comparación con un sistema de alimentación 

electrónica esto probablemente debido a un parto prolongado. 

Además, un estudio demostró que el número de lechones 

destetados por cerda es menor en sistemas donde se utilizan 

jaulas, sin embargo son de mayor peso al destete, siendo una 

correlación normal.
(39)  
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Morgan et al.,
(13) 

encontraron que la vida media de las cerdas 

era más corta en las cerdas gestantes alojadas en grupo a 

comparación de las cerdas gestantes estabuladas en jaulas, 

también observaron que la tasa de parto fue mayor en cerdas 

gestantes alojadas en grupos. Además, observaron que en 

cerdas gestantes alojadas en grupo hubo una tendencia hacia 

un mayor número de lechones nacidos y lechones nacidos vivos 

en comparación con las cerdas gestantes alojadas en jaula.  

La restricción de espacio en las jaulas de gestación es una 

causa importante de las lesiones en las cerdas gestantes.
(40)

 

En cuanto a locomoción y lesiones, se describe que existe 

mayor incidencia de abrasiones durante la gestación temprana 

en cerdas alojadas en jaulas, sobre todo en aquellas con 

mayor número de partos. Esto debido a que, la restricción de 

espacio en la jaula de gestación aunado al piso sólido en el 

que se echan las cerdas afecta la susceptibilidad de éstas a 

tales lesiones, así como a exacerbar dichas lesiones cuando 

han ocurrido. Las abrasiones se localizan principalmente en 

el dorso y en los dedos accesorios de los miembros torácicos
 

(figura 3).
(14,39)

 

 

Figura 3. Lesiones en dorso y miembros torácicos. (104) 
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El aumento en el número de lesiones se asocian a las 

dimensiones limitadas del largo y ancho de la jaula de 

gestación con respecto al largo y ancho de la cerda.
(41) 

Además, cuando las cerdas se echan extienden sus extremidades 

y éstas llegan a la jaula contigua, predisponiéndoles a 

lesiones por pisaduras de la cerda que se encuentra al lado, 

cuando ésta se incorpora
(40) 

o se lesionan los miembros 

torácicos ya que no los pueden extender(figuras 4a y 4b).
  

Por otra parte, existe mayor número de problemas de 

locomoción
(14,39)

 entre los cuales están: la reducción en la 

capacidad de soporte de la cerda, dificultad en el movimiento 

y disminución de éste, claudicación, hasta la incapacidad de 

poner el peso en todos los miembros. Gaviño L.
(42)

 menciona 

que los problemas locomotores son la segunda causa de desecho 

de las cerdas. Así mismo  también se reporta aumento de 

tamaño y rigidez en articulaciones y frecuentes 

vocalizaciones relacionadas con el movimiento corporal (dolor 

al cambiar de postura).
(39)

 

 

Figura 4a. Cerda en  jaula de gestación con los miembros 

torácicos doblados por la falta de espacio. Imagen propia.  
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El confinamiento total en jaula, provoca que las cerdas dejen 

de ejercitar sus músculos, generando una reducción en el peso 

muscular y en la resistencia ósea en los miembros torácicos y 

pélvicos.
(43)

 Cuando las cerdas son alojadas en jaulas durante 

largos lapsos experimentan dificultad de movimiento al 

levantarse y acostarse rápidamente.
(44) 

Al respecto Cariolet et 

al.,
(45) 

mencionan que la ubicación de las barras en las 

jaulas, interfiere con el movimiento de las cerdas, causando 

deformidades y lesiones en la piel de las cerdas, afectando 

su bienestar (figura 5). 

 

 

Figura 5. Cerda gestante con lesiones en piel.(106) 

 

Aparte de las lesiones y problemas de locomoción, algunos 

autores mencionan que, dentro del aspecto de salud, se 

observa mayor incidencia de abortos
(46)

 e infecciones del 

tracto urogenital y la presencia de lesiones como pielitis, 

nefritis, cistitis y piometra.
(47) 

Al mismo tiempo, el confinamiento de las cerdas en jaulas de 

gestación es un factor de estrés crónico, debido a que la 
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restricción de espacio limita la expresión de comportamientos 

innatos de las cerdas gestantes.
(48)

 Éstas no pueden realizar 

los comportamientos que satisfacen sus necesidades 

específicas, como el explorar su medio ambiente por medio de 

la jeta (hozar), por lo que exhiben comportamientos anormales 

(como el comportamiento estereotipado)
(48) 

o por otro lado 

pasan mayor tiempo acostadas durante el día sobre todo 

conforme avanza la gestación, en comparación con las cerdas 

alojadas en grupo.
(45)  

Con respecto a las actividades orales no alimentarias, se han 

descrito las siguientes: lamer el comedero y los barrotes de 

la jaula, actividad oral sobre el comedero, succión de aire, 

fricción del hocico en la jaula, mordedura de barras
(45)

 y 

movimiento repetitivo de la mandíbula con aumento de 

salivación (chasquidos o champing) (figura 6).
(39,49)

 Estas 

actividades orales son cambios en el comportamiento natural 

de las cerdas, lo cual puede hacer referencia a problemas de 

salud o problemas en el bienestar del individuo
(17)

, sin 

embargo, se debe tomar en cuenta que aquellos animales que 

manifiestan estos comportamientos tienen una mayor capacidad 

de hacer frente a la situación, pero eso no quiere decir que 

el individuo tengan un buen estado de bienestar. 

Por otra parte, la prueba de respuesta al miedo arroja que 

las cerdas enjauladas intentan alejarse cuando el operador se 

acerca y tardan más tiempo en acercarse al comedero en 

presencia del operador, por lo tanto pasan menos tiempo cerca 

del comedero mientras el operador se encuentra cerca, 
(39) 

indicando nuevamente problemas en la salud o en el bienestar 

animal.
(17) 

El criterio once (―Buena relación humano-animal‖) 

del Welfare Quality® evalúa la respuesta de las cerdas ante 

el operador, si las cerdas intentan retirarse en el momento 
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en que el operador se acerca a ellas se da el puntaje mayor 

puntaje (dos puntos). Cabe mencionar que en el Welfare 

Quality® el menor puntaje está relacionado con mayor nivel de 

bienestar.
(24) 

 

Figura 6. Cerda mordiendo barras frontales de jaula de 

gestación.
(105)

 

También, se ha observado que en comparación con los sistemas 

típicos de producción en jaula, los sistemas de alojamiento 

en grupos dan como resultado menores tasas de desecho y mayor 

longevidad de las cerdas.
(50)

 En los sistemas de producción 

dónde se utiliza jaula en cerdas gestantes, el rendimiento 

reproductivo es la principal razón de desecho
(46) 

y las tasas 

de desecho por cojera aumenta (4.1%).
(39) 

Legislación internacional  

El bienestar de los animales de granja es motivo de creciente 

preocupación tanto en los países desarrollados como en los 

que están en vías del desarrollo.
(16) 

 A continuación se 

mencionan aquellos países que están trabajando en 

legislaciones que prohíben la estabulación de las cerdas 
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gestantes en jaulas contribuyendo así con el bienestar de las 

cerdas gestantes. 

América 

El National Farm Animal Care Council de Canadá, menciona en 

el Code of practice for the care and handling of pigs
(51)

 que 

las cerdas servidas deben alojarse en grupo. Las jaulas 

individuales pueden ser usadas hasta 28 días después de la 

última fecha de lactancia y se permite un periodo de hasta 

siete días para establecer los grupos. El tiempo que 

permanezcan en las jaulas solo puede ser extendido para 

proteger el bienestar de las cerdas. A partir del 1 de julio 

de 2014, las cerdas son alojadas: en grupo, en corrales 

individuales o en jaulas, ésta última podrá ser utilizada si 

se respetan los días permitidos. Todas las cerdas alojadas en 

grupo deben ser capaces de pararse, moverse y acostarse sin 

molestar a otras cerdas, y en el espacio proporcionado debe 

estar delimitada el área de defecación, alimentación y 

descanso. 

Los cambios en las políticas de los Estados Unidos de 

Norteamérica han indicado un claro movimiento a favor de la 

desaparición de las jaulas en el área de gestación.
(53) 

Oregon 

se convirtió en el primer estado en prohibir el uso de las 

jaulas de gestación a través de su legislación estatal. 

Arizona aprobó la Humane Treatment of Farm Animals Act en 

2013.
(53) 

Por otra parte, el estado de California incluyó en el 

Health and Safety Code el capítulo Farm Animal Cruelty, el 

cual prohíbe el uso de jaulas de gestación.
(54)

 En la 

legislación de estos tres estados se menciona que cualquier 

persona no debe atar o confinar a una cerda gestante de tal 

manera que ésta no pueda acostarse y extender completamente 

sus extremidades o girar libremente.
(54,55,56) 



18 

 

El estado de Florida incluye en su constitución la sección 

Limiting cruel and inhumane confinement of pigs during 

pregnancy, señalando que ―será ilegal que una persona confine 

a una cerda durante la gestación en un espacio dónde se le 

impida girar libremente‖.
(57)

 
 

En mayo de 2009, la legislatura de Maine aprobó la ley que 

prohíbe las jaulas para las cerdas gestantes.
(58) 

 En 2012 el 

estado de Rhode Island promulgó una legislatura donde se 

prohíben las jaulas de gestación.
(53)

 

En Colorado a partir del año 2018 las cerdas gestantes deben 

ser alojadas de tal manera que ―puedan levantarse, acostarse 

y dar vuela sin chocar contra las paredes del corral, por no 

más de doce días antes de la fecha prevista de parto‖.
(59)

  

Sin embargo, en Michigan, el uso de jaulas de gestación será 

prohibido hasta el año 2019.
(60) 

Ohio en el Ohio Livestock Care 

Standards Board, señala que a partir del 2025 ninguna unidad 

de producción deberá confinar a las cerdas en jaulas de 

gestación. En esta legislación se menciona que ―las cerdas y 

los sementales deben estar en corrales en los cuales puedan 

acostarse completamente en de cúbito lateral sin que la 

cabeza se apoye en el comedero y los miembros entren en 

contacto con la pared del corral‖.
(61) 

En Brasil existe el proyecto de ley N° 215
(52)

, de 2007, el 

cual establece en su artículo 86 que: ―los animales deberán 

ser criados en grupos, y solo podrán ser mantenidos en jaulas 

individuales para tratamiento terapéutico y por el tiempo 

necesario para su realización. No se utilizarán sistemas o 

equipos de contención, en las diferentes fases del 

desarrollo, principalmente en gestación y maternidad‖. Sin 
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embargo, dicho proyecto no tuvo respuesta del gobierno 

brasileño. 

Europa 

En la Unión Europea se estableció la Directiva 2008/120/CE 

del consejo
(62)

 relativa a las normas mínimas para la 

protección de cerdos, donde menciona en el artículo tres que 

los estados miembros velarán por qué: ―las cerdas multíparas 

y cerdas nulíparas se alojen en grupos durante el periodo 

comprendido entre las cuatro semanas siguientes al servicio y 

los siete días anteriores a la fecha probable de parto, y se 

alimenten mediante un sistema que garantice que cada animal 

pueda comer suficiente aún en presencia de otros animales que 

compitan por la comida‖. A partir del 1 de enero de 2013 las 

disposiciones se aplicaron a todas las unidades de producción 

pertenecientes a la Unión Europea. España, toma esta 

Directiva y la plasma en el Real Decreto 1135/2002.
(63) 

 

Por otra parte, Serbia (país candidato a pertenecer a la 

Unión Europea) participa de manera activa en el bienestar 

animal y establece en el Reglamento 6/2010
(64) 

que ―las cerdas 

multíparas y las cerdas nulíparas deben mantenerse en grupos, 

excepto las primeras cuatro semanas de gestación y la última 

semana. Sin embargo, si la unidad de producción tiene menos 

de diez cerdas multíparas y nulíparas, pueden utilizarse 

corrales individuales, que proporcionen espacio suficiente 

para que el animal pueda dar la vuelta sin dificultad‖. 

África 

Mientras tanto en Sudáfrica la South Africa Pork Producers 

Organisations (SAPPO) está en reuniones con la National 

Society for the Prevention of Cruelty to Animals (NSPCA) en 

lo que respecta a la eliminación de las jaulas de gestación y 

otros aspectos del código de bienestar de la SAPPO, tales 
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como los plazos para la eliminación progresiva de las jaulas 

de gestación. A partir de enero de 2020, las cerdas gestantes 

sólo podrán mantenerse en jaulas de gestación un máximo de 63 

días. Las cerdas alojadas en corrales puedan ser agrupadas o 

mantenerse en espacios individuales. El espacio proporcionado 

a las cerdas deberá ser suficiente para que éstas puedan dar 

la vuelta fácilmente.
(65)

 

Asia 

En Filipinas el Comité sobre Bienestar Animal publicó en 2000 

el Code of Practice and Minimum Standards for the Welfare of 

Pig
(66)

. Mencionando en la sección 4.14 lo siguiente: ―los 

sementales, las cerdas multíparas y las cerdas nulíparas no 

deberán ser confinados en  jaulas individuales y/o en jaulas 

parideras por más de 6 semanas en cualquier momento y que, en 

cualquier ciclo reproductivo, dicho confinamiento no excederá 

el 60% del periodo‖. Entendiendo como ciclo reproductivo 150 

días. Los alojamientos deberán permitir a los cerdos realizar 

conductas naturales de la especie, sin restricciones y que no 

permitan la agresión excesiva de otros animales en esta área. 

Oceanía 

El Model Code of Practice for the welfare of Animals: Pigs 

2008
(67)

 de Australia aún permite que las cerdas sean alojadas 

en jaula, sin embargo el punto 4.1.5 menciona que: ―a partir 

de los 10 años después de la aprobación del Código, una cerda 

no debe ser confinada en una jaula por más de seis semanas en 

cualquier período de gestación―. Por lo tanto las cerdas no 

deberán ser confinadas en jaulas a partir del 2018. Sin 

embargo, Australian Pork Limited (APL) (el organismo máximo 

de la industria porcina en Australia) ha declarado que sus 

miembros voluntariamente dejarán de usar jaulas para el 

confinamiento de las cerdas gestantes a partir del 2017.
(68)

 



21 

 

En Tasmania entró en vigor el Animal Welfare (pigs) 

Regulations 2013
(69)

, el cual refiere en el punto 27 

(Confinement of sows to farrowing crates restricted), que una 

persona no debe mantener a las cerdas en jaulas durante el 

periodo de gestación, entendiendo como ―periodo de gestación 

de la cerda‖; el período que comienza en el momento en el que 

la cerda recibe inseminación artificial o monta y termina 

antes de que la cerda vuelva recibir inseminación artificial 

o monta directa (después de que los lechones hayan sido 

destetados). 

Nueva Zelanda indica en el Code of Welfare Pigs
(70)

 que las 

cerdas pueden ser confinadas solamente en jaulas de servicio 

no por más de una semana y que las cerdas nulíparas y 

multíparas no deben confinarse en las jaulas de cerdas no 

gestantes después de su apareamiento. Si las cerdas son 

confinadas en corrales individuales, deberán tener el espacio 

suficiente para levantarse y girar sin tocar las paredes, y 

estar en una posición natural cómoda, además el corral deberá 

tener bien delimitadas las áreas de defecación, reposo y 

alimentación. 

Sistemas alternativos 

Los sistemas alternativos son aquellos sistemas de producción 

que difieren de una operación ―convencional‖ típica.
(71) 

Uno de 

los aspectos más significativos de los sistemas alternativos 

está en relación con
 
el alojamiento de las cerdas gestantes 

que es actualmente uno de los temas más controversiales en 

términos de bienestar animal en la industria porcina.
(34) 

El alojamiento grupal es un término general usado para 

describir una variedad de sistemas de vivienda que pueden 

diferir en método de alimentación, piso, tamaño del corral y 
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tamaño del grupo, pero todos los sistemas de alojamiento 

grupal ofrecen más espacio y contacto social que las 

jaulas.
(37) 

Los sistemas de alojamiento grupal pueden ser complejos al 

inicio de su implementación y requieren una mayor 

participación de los trabajadores, sin embargo, cuando se 

realizan correctamente, las cerdas pueden moverse e 

interactuar entre sí.
(72) 

Sin embargo, se ha demostrado que cerdas alojadas en grupo se 

involucran en encuentros más agresivos que las cerdas 

alojadas en jaula y los encuentros agresivos por hora son más 

numerosos durante la alimentación que el momento de la 

agrupación. Si las hembras se agrupan durante la gestación se 

debe poner especial atención en el manejo de la alimentación 

para evitar agresión excesiva.
(73) 

Los sistemas alternativos se pueden clasificar de distintas 

maneras, una de ellas corresponde a los sistemas de 

alimentación. Los cuales son el sistema de alimentación 

electrónica, sistema alimentación de caída lenta, sistema de 

alimentación en el suelo y sistema de jaula de libre acceso 

(figura 7). Dichos sistemas de alimentación de describirán a 

continuación tomando en cuenta las ventajas y desventajas de 

cada uno (cuadro 1). 
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Figura 7. Sistemas de alimentación. 

Sistema de alimentación electrónica  

El sistema de alimentación electrónica (ESF por sus siglas en 

inglés) comenzó a utilizarse en los años 80, con el objetivo 

de poder alimentar a cada cerda en función de sus necesidades 

para animales alojados en grupo.
(36)

  

Es un sistema de alimentación no competitiva.
(74)

 Los 

componentes básicos de este sistema incluyen: cerdas que 

llevan un arete electrónico en la oreja (figura 8), un 

sistema de radiofrecuencia para identificar a cada cerda, un 

sistema informático que controla la distribución del alimento 

a cada cerda, un espacio de alimentación protegido, y una 

puerta de salida (figura 9).
(36,74) 

Cada cerda es identificada 

al ingresar a la estación de alimentación mediante un 

microchip que está colocado en el arete y se le sirve la 

ración que previamente se ha programado.
(35,36,75,76)

El equipo 

proporciona aislamiento y protección mientras la cerda está 

comiendo
(75) 

y una vez terminada la ingesta individual, la 

cerda sale de la estación de alimentación, dejando la 

posibilidad de que otra cerda ingrese.
(76)

 En caso de que una 
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cerda haya consumido su ración diaria, el sistema no le 

permite el acceso a la unidad de alimentación o no le 

suministra alimento.
(76) 

 

Figura 8. Arete con microchip.(76) 

 

Figura 9. Alimentador electrónico comercial.(107) 

 

Ventaja del sistema de alimentación electrónica: 

 El volumen de alimento servido se adapta automáticamente 

a las diferentes etapas de la gestación.
(35,74) 
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 Si la cerda sale de la estación de alimentación sin 

comer su ración diaria, se le dará alimento la próxima 

vez que ingrese a la estación de alimentación.
(74,76)

 

 La cerda come tranquila y sin presencia de otra 

cerda.
(76)

 

 Brinda alimentación individualizada específica y 

protección al comer.
(74,75,76)

 

 Puede alimentar a grandes grupos.
(75)

 

 Las cerdas enfermas o heridas se identifican cuando no 

pasan por la estación de alimentación.
(36,74,75)

 

 Algunos sistemas de alimentación electrónica tienen 

métodos para la detección electrónica de celo, 

ultrasonido de gestación y adición de complementos 

nutricionales.
(74,75,76)

 

 Se pueden albergar grupos grandes (200 cerdas o más) con 

múltiples estaciones de alimentación en el corral.
(75)

 

Desventajas del sistema de alimentación electrónica: 

 Si el alimentador no está diseñado y gestionado 

adecuadamente, pueden generarse agresiones y mordeduras 

de vulva mientas las cerdas están esperando ingresar a 

la estación de alimentación.
(74,75) 

 El costo del equipo.
(74)

 

 El mantenimiento de los equipos y el sistema eléctrico 

es crítico.
(74)

 

 En caso de falla eléctrica, la granja debe tener copia 

de seguridad u otro método de alimentación.
(74,75)

 

 Se necesita un área específica para entrenar a las 

primerizas para usar la estación de alimentación.
(74,75)
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 Se necesita un área de oficina para proteger el sistema 

informático de factores ambientales y de los 

animales.
(74)

 

 Las personas que manejan el sistema de alimentación 

electrónica deben estar calificados. Deben ser 

competentes en software de computadora y 

electrónica.
(74,75,76)

 

 Las cerdas no pueden comer al mismo tiempo cuando en el 

corral hay una sola estación de alimentación.
(75)

 

 No todas las cerdas aprenden a comer en la estación de 

alimentación.
(76)

 

 Existe competencia por entrar a la estación de 

alimentación.
(76) 

 

 Si se pierde el microchip, la cerda no comerá.
(36,76) 

 

Sistema de caída lenta 

Este es un sistema de alimentación competitivo no 

controlado
(74) 

asociado al empleo de jaula sin puerta trasera 

con dosificador de alimento.
(76)

 El objetivo del sistema es 

proporcionar a la cerda el alimento a una velocidad más lenta 

(aproximadamente 30 minutos) que su propia velocidad de 

ingesta,
(34,74,77) 

estimulando que las cerdas permanezcan en su 

espacio de alimentación
(74) 

(figura 10) y de este modo no se 

produce movimientos de robo de comida, ya que en todos los 

dosificadores la velocidad de la caída del alimento es la 

misma.
(43),(76), 

Si este sistema de alimentación se maneja de 

manera adecuada, puede reducir la agresión asociada a la 

alimentación entre las cerdas.
(74,77) 
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Figura 10. Sistema de alimentación de caída lenta.(108) 

 

Ventajas del sistema de alimentación de caída lenta: 

 Es un sistema sencillo.
(76)

 

 Económico.
(76)

 

 No se desperdicia alimento.
(74,76)

 

 Menos desigualdad de la condición corporal de las 

cerdas.
(76)

 

 Las cerdas son alimentadas simultáneamente.
(74)

 

 Uso de barreras que cubren hasta el hombro 

(―cacheteras‖) y que reducen la agresión durante la 

alimentación.
(74)

 

 Los corrales ya existentes se pueden adaptar a este 

sistema.
(74)

 

Desventajas sistema de alimentación de caída lenta: 

 No existe control sobre la alimentación.
(76)

 

 Funciona mejor con grupos pequeños de cerdas.
(74)

 

 La velocidad de alimentación puede frustrar a algunas 

cerdas.
(74)
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 La velocidad de alimentación de las cerdas primerizas y 

de las cerdas adultas es diferente.
(74)

 

 Se recomienda crear los grupos dependiendo de la 

velocidad de alimentación de las cerdas.
(74)

 

Alimentación en el suelo 

 Es el sistema de alimentación más simple (figura 11).
(36) 

La 

alimentación en el suelo es un sistema de alimentación 

competitivo donde se sirve alimento en piso solido de tal 

manera que las cerdas de todo el corral tengan acceso a 

éste.
(35,74,75,76) 

Dependiendo del número de cerdas por corral y 

del área de piso sólido, se utiliza uno o varios 

alimentadores de caída por corral o alimentadores de gran 

volumen
(64)

, los cuales dejan caer al suelo el alimento una o 

dos veces al días
(35,36,74)

,
 
en algunos casos la alimentación 

puede ser manual.
(70,75) 

Los grupos son generalmente pequeños 

(de seis a 25 cerdas por corral).
(75,36)

, homogéneos y 

estables.
(36) 

 

Figura 11. Sistema de alimentación en el suelo. (109) 
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Ventajas del sistema de alimentación en el suelo: 

 No es necesario entrenar a las cerdas jóvenes.
(74,75)

 

 Todas las cerdas comen simultáneamente.
(74,75)

 

 Las cerdas pueden caminar por todo el corral.
(74,75) 

y 

elegir su ubicación en el corral.
(75)

 

 Los requisitos de mantenimiento de instalaciones son 

bajos.
(74)

  

 Los corrales existentes pueden adecuarse fácilmente a 

este sistema.
(74,75)

 

 La construcción de este sistema es económica
(74,76)

 y el 

diseño es simple.
(74)

 

 Es un sistema que permite al animal comer como si éste 

no estuviera estabulado.
(76)

 

 Es sencillo de implementar.
(76)

 

Desventajas sistema de alimentación en el suelo: 

 La alimentación en el suelo permite que las cerdas 

dominantes consuman mayor cantidad de alimento que 

aquellas cerdas sumisas.
(74)

 

 Las cerdas sumisas que no pueden competir por el 

alimento perderán condición corporal.
(74)

 En consecuencia 

habrá condición corporal variable en el corral.
(74)

 

 Se recomienda armar los grupos de cerdas por edades, ya 

que las cerdas primerizas comen más lento que las cerdas 

adultas y consumirán menor cantidad de alimento.
(36,74,75)

 

 Debido a que es posible que algunas cerdas no puedan 

sobrevivir en un corral grande, se debe hacer un manejo 

especial con ellas.
(74)
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 Áreas pequeñas conducen a interacciones agresivas e 

intensas en la mezcla.
(36,74,75)

 

 No hay área de protección para las cerdas sumisas.
(74)

 

 Pueden ocurrir interacciones agresivas en el momento de 

la alimentación.
(74)

 

 La competencia intensiva en la alimentación puede 

continuar mucho tiempo después de que se haya 

establecido una jerarquía de domino.
(74,75,76)

 

 El desperdicio de alimento puede ser mayor cuando las 

cerdas pelean por él y lo conducen a los slats.
(74,75,76)

 

 No hay racionamiento individualizado de acuerdo a la 

condición corporal de la cerda.
(36,74,75,76)

 

 Se requiere de mayor manejo de la cerda.
(74)

 

 Apetito reducido por enfermedad o lesiones será difícil 

de detectar.
(75)

 

Sistema con jaula de libre acceso (Free Access 

Stalls). 

Una posible alternativa a las jaulas de gestación es el 

sistema de jaulas de libre acceso 
(27,72) 

también llamado 

sistema de bloqueo (Lock in System).
(77)

 

El sistema con jaula de libre acceso se define como un 

sistema de vivienda donde la alimentación es no 

competitiva.
(74,78) 

Diseñado para las cerdas jóvenes y adultas 

alojadas en grupo.
(78)

 Siendo el sistema más utilizado en 

varios países europeos, como Bélgica, donde el 31% de las 

granjas usan este sistema. Dentro de este país, es la opción 

más popular cuando se realizan conversiones.
(77)

 

Este sistema proporciona a las cerdas la oportunidad de 

interactuar como grupo en un área común o permanecer aislados 

en una jaula de libre acceso.
(37,72) 

El sistema también permite 
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que cada cerda acceda por la puerta trasera
(78)

 a la jaula 

individual para obtener su ración diaria de alimento sin ser 

desplazada o molestada por otra cerda.
(37,74,76,78)

 Se debe 

proporcionar una jaula de libre acceso para cada cerda dentro 

del corral para permitir que todas las cerdas coman al mismo 

tiempo,
(74) 

por
 
esto se hace un sistema costoso.

(76)
 

El sistema de bloqueo en cada jaula de libre acceso impide la 

entrada a otras cerdas y permite que la cerda que ingresó 

pueda salir en cualquier momento aplicando presión en la 

puerta trasera, que se bloquea.
(37,74,76,78)

 Además, si es 

necesario, el personal encargado puede bloquear 

temporalmente
(37,74,75,76)

 o desbloquear la hilera de jaulas de 

libre acceso o una jaula en particular.
(37,74,75) 

El área disponible para las cerdas fuera de las jaulas 

individuales se conoce como área de reposo, la cual 

proporcionan la oportunidad de ejercicio y descanso. Los 

estudios han demostrado que el diseño y forma del área de 

reposo afecta el tiempo que las cerdas permanecen ahí.
(84)

 

Existe preocupación con respecto al grado en que las cerdas 

realmente usan el área de espacio libre, sin embargo se ha 

observado que la mayoría de las cerdas ocupan el área libre 

(>95% de las cerdas), utilizando en promedio el 18% de su 

tiempo en estas áreas.
(37) 

Agrupar a las cerdas por paridad y 

peso puede alentarlas a pasar más tiempo en el área de reposo 

ya que disminuye el número de hembras sumisas en un grupo 

uniforme.
(78)

 

Las jaulas de libre acceso en el corral tienen cuatro 

configuraciones. La primera configuración es en ―I‖. La cual 

tiene un área común detrás de las dos filas de jaulas de 

libre acceso (figura 12). La segunda configuración es ―T‖, en 
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ésta se encuentra un área abierta entre dos hileras de las 

jaulas que conduce a una zona de reposo común en un extremo 

del corral (figura 13).  

 

Figura 12. Sistema de jaula de libre acceso con configuración de 

corral en I. Capacidad de 50 cerdas. 
(75)

 

 

Figura 13. Sistema de jaula de libre acceso con configuración 

del corral en T. Capacidad de 40 cerdas. 
(75)

 

 

La tercera configuración es ―L‖ que posee dos hileras de 

jaulas, una con más jaulas que la otra y espacio abierto 

entre las jaulas que conduce a un área común en un extremo 

del corral (figura 14). Y la cuarta configuración es en ―I‖, 
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pero con una sola hilera de jaulas y el área común detrás de 

éstas (figura 15).
(74,75)

 
 

 

Figura 14. Sistema de jaula de libre acceso con conformación 

L, con capacidad de 45 cerdas. 
(75)

 

 

 

Figura 15. Sistema de jaula de libre acceso con 

configuración I, con capacidad de 25 cerdas.
(75)
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Ventajas del sistema de alimentación con jaula de libre 

acceso: 

 La puerta trasera puede ser cerrada por la cerda o por 

el trabajador.
(74,75)

 

 La cerda tiene protección durante la 

alimentación.
(36,74,75)

 

 Permite la alimentación e inspección individual.
(36,74,76)

 

 Permite a las cerdas elegir estar en el área de descanso 

o quedarse en la jaula.
(74,75,76)

 

 Todas las cerdas pueden ser alimentadas al mismo 

tiempo.
(74,75)

 

 Puede ser utilizado para la reproducción y para la 

gestación, por lo tanto, disminuye la reagrupación 

durante la gestación.
(74,75)

 

 Los corrales existentes pueden adaptarse a este 

sistema.
(74)

 

 Las cerdas pueden alimentarse a su ritmo y sin amenazas, 

si están encerradas.
(75)

 

 La competencia por la alimentación se reduce.
(74,76)

 

 Se requiere poca o nula capacitación para este 

sistema.
(75)

 

 La administración del corral se asemeja más a los 

sistemas convencionales en comparación con los otros 

sistemas alternativos.
(75)

 

 Las jaulas de libre acceso sirven para restringir a los 

animales para cualquier tratamiento necesario, o para 

segregar individuos.
(75)

 

 Varias opciones del diseño del corral están 

disponibles.
(75)

 

 No hay desperdicio de alimento.
(76)
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 La inspección se facilita notablemente, ahorrando tiempo 

y aumentando la fiabilidad de los datos.
(36)

 

Desventajas del sistema de alimentación con jaula de libre 

acceso: 

 En algunas unidades de producción las áreas compartidas 

son pequeñas.
(74)

 

 No existe un racionamiento específico individualizado 

según el puntaje de condición corporal.
(74,76)

 

 Es un sistema que requiere mayor inversión inicial.
(76,36)

 

 Requiere más espacio. Sobre todo en la parte trasera de 

la jaula.
(76)
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Con base en la información presentada y analizada (cuadro 

1)(ver anexo), se concluye que el sistema de alojamiento en 

grupo con jaulas de acceso libre simplificado, es el más 

adecuado para promover un buen estado de bienestar en las 

cerdas, además de poder ser adoptado en granjas porcinas de 

diversos tamaños y niveles de tecnificación; por 

consiguiente, se hace la propuesta de un diseño que cumpla 

con estas características.   

 

Propuesta de diseño de una jaula de libre acceso 

para cerdas gestantes alojadas en grupo. 

Para el diseño, concepción y equipamiento de una instalación 

ganadera se toman en cuenta dos criterios, los cuales son: 

funcionalidad y economía.
(79) 

 Funcionalidad  

La instalación deberá proporcionar un ambiente idóneo al 

animal. Este criterio, también toma en cuenta el hecho de que 

la instalación debe permitir un manejo adecuado del ganado, 

alimento y deyecciones, lo que conlleva a que el trabajo 

humano se realice en condiciones adecuadas, gracias a la 

racionalización del diseño y a un máximo rendimiento laboral 

de la mano de obra.
(79)

 

 Economía 

Para que una unidad de producción porcina sea verdaderamente 

rentable, hay que pensar en que los costos de instalación no 

sean gravosos.
(79) 

Uno de los problemas de los sistemas de 
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producción a pequeña escala, es intentar adoptar malas copias 

de los sistemas industrializados, traduciéndolos en malas 

adaptaciones que resultan en mayores costos y pobre o nula 

funcionalidad del equipo e instalación.
(80) 

Partes que integran la jaula de libre acceso: 

Alto, ancho y largo de la jaula. 

En un estudio, Mc Glone et al.,
(81)

 determinaron las medias 

físicas de cerdas gestantes de línea materna(figura 16), las 

medidas máximas evaluadas en dicho estudio fueron: 1.02 m de 

altura de piso a superficie dorsal en la última costilla, 

0.99 m de altura del piso a la superficie dorsal de la 

cadera, 0.78 m de profundidad del abdomen a la altura de la 

última costilla (de superficie dorsal a ventral), 0.51 m de 

ancho de hombros y 2.05 m de largo desde el hocico hasta la 

parte posterior de la cerda. 

 

Figura 16. Medias máximas evaluadas en diferentes cerdas de 

línea materna (adaptado Mc Glone et al.
(81)

) 

Por otra parte, O´Connell et al.,
(82)

 midieron cerdas 

gestantes y encontraron las siguientes dimensiones alrededor 

del día 110 de gestación: 0.89 m de altura del piso a la 
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superficie dorsal de la última costilla, 0.90 m de altura del 

suelo a la superficie dorsal de la cadera, 0.66 m de 

profundidad del abdomen a la altura de la última costilla (de 

superficie dorsal a ventral), 0.42 m de ancho de hombros y 

1.84 m de largo del hocico a la parte posterior de la cerda 

(cuadro 2). 

Cuadro 1. Medidas de cerdas gestantes. 

Autor Alto Largo Ancho 

McGlone JJ et. 

al 

1.02 m 2.05 0.51 m 

O´Connell MK 

et. al 

0.89m (a  la 

última  costilla) 

0.90m (a la 

cadera) 

1.84m 0.42 m 

 

Diversos autores mencionan las medidas de las jaulas 

convencionales de gestación, por ejemplo la American 

Veterinary Medical Association refiere que las medidas son: 

1.98 m de largo por 0.76 m de ancho, de manera que las cerdas 

permanezcan echadas sin que la ubre sobresalgan de la 

jaula.
(83) 

Martínez et al.,
(29) 

mencionan que las jaulas de 

gestación deben medir al menos un ancho de 0.65 m y en climas 

calurosos 0.70 m, con una altura mínima de 1.05 m y un largo 

de 2.20 m. Por otra parte, se ha dicho que las jaulas para 

cerdas adultas confinadas deben medir 0.60 m de ancho por 2.2 

m de largo.
(84) 

Curtis et al.,
(85)

 reportan que una cerda de 250 

kg requiere al menos un jaula que mida 2.20 m de largo por 

0.86 m de ancho y 0.99 m de alto. 
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Otro estudio demostró que las deformaciones de los hombros 

son menores en las cerdas cuando las jaulas miden 0.65 m de 

ancho (19.8 %), comparado con las jaulas estándares de 0.60 m 

(35.1%).
 (45) 

 Además, los estándares de Pork Quality Assurance 

Plus establecen que una cerda debe poder acostarse sin que su 

cabeza se apoye en un comedero elevado cuando esté acostada. 

Por otra parte, la universidad del estado de Michigan (MSU, 

por sus siglas en inglés), menciona que las medidas de una 

jaula para el sistema de alojamiento de libre acceso son 2.28 

m -2.43 m de largo, por 0.66 m – 0.7 m de ancho (cuadro 

3).
(86)  

La jaula deberá ser confortable para la cerda ya sea estando 

de pie o acostada.
(87)

 Un pequeño incremento en las 

dimensiones de las jaulas de gestación puede reducir 

considerablemente las lesiones y promover el bienestar de las 

cerdas, aumentando el espacio dinámico disponible para que 

las cerdas se muevan libremente.
(35,88) 

Se debe poner atención 

en las medidas ya que una cerda multípara en esta etapa puede 

llegar a pesar 240 kilogramos.
(89)

 

Por lo anterior, se decidió que las medidas de la jaula de 

libre acceso para cerdas gestantes alojadas en grupo sean 

2.40 m de largo, 0.70 m de ancho y 1.10 m de alto (figura 17a 

y 17b) (cuadro 3). 
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Cuadro3. Medidas de jaulas para cerdas gestantes. 

AUTOR ALTO LARGO ANCHO 

American 

Veterinary 

Medical 

Association 

- 1.98 m 0.76 m 

Trujillo ME et. 

al 

≥1.05 m 2.20 m 0.65 m o  0.70 

m (clima 

caluroso) 

Department of 

Agriculture and 

fisheries 

- 2.2 m 0.60 m 

Curtis SE et. 

al 

0.99 m 2.20 m 0.86 m 

Universidad del 

estado de 

Michigan 

- 2.28 m a 2.43 

m 

0.66 m a 0.7 m 

Cariolet R et. 

al 

- - 0.65 m  

(menores 

lesiones en 

hombros) 

 

Propuesta 1.10 m 2.40 m 0.70 m 

 

Bastidores laterales. 

La altura del piso a la primera barra de cada uno de los 

bastidores laterales, varía de autor a autor, puede ser de 

0.28 m en la parte posterior y de 0.12 m en la parte anterior 

de la jaula
(90)

 o de 0.17 m en la parte posterior y 

anterior.
(91)

 Sin embargo, se ha observado que cerdas 

gestantes sufren deformaciones en los hombros cuando las 



41 

 

barras en la parte posterior están a una altura mayor a los 

0.23 m sobre el suelo .
(45)

 En contraste, el eritema de los 

miembros torácicos es menos pronunciado cuando la altura de 

la barra en la parte anterior es mayor de 0.17 m.
(45)  

Para el diseño de la jaula de libre acceso la altura a la 

primera barra será de 0.23 m. La segunda y la tercera barra 

se colocarán a una distancia equidistante. La cuarta barra o 

barra superior de la jaula solo medirá 1.90 m de largo 

(Cuadro 4), uniéndose con la segunda barra en un ángulo de 

45° (figura 18a y 18b). 

Además, el bastidor lateral contará con 3 barras colocadas 

horizontalmente para darle mayor resistencia a dicho 

bastidor. Tomando como punto de partida la barra anterior del 

bastidor, las primera barra horizontal de colocará a 70 cm de 

éste. La segunda barra horizontal se colocará a 75 cm de 

distancia de la primera y la tercera barra horizontal se 

colocará a 75 cm de distancia de la segunda barra. 

Cuadro 4. Altura a la primera barra. 

Autor Parte anterior Parte posterior 

Concellón MA et.al 0.12 0.28 m 

Buxadé CC et. al 0.16 m 0.16m 

Cariolet R et. al >0.17 m 

(eritema en 

miembros 

torácicos) 

>0.23 m 

(deformaciones 

de hombros) 

Propuesta 0.23 m 0.23 m 
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Comedero y bebedero. 

Los cerdos consumen alimento seco en sistemas convencionales, 

pero cuando se les ofrecen opciones, ellos prefieren la forma 

más húmeda del alimento,
(92) 

además, la alimentación seca está 

siendo desplazada por los sistemas de alimentación húmeda
(92)

. 

El alimento seco puede ser ofrecido en comederos ―húmedos-

secos‖ con un suministro de agua en el comedero con el cual 

la cerda podrá humedecer el alimento (en este tipo de 

comederos se desperdicia menor cantidad de agua y 

alimento).
(93

,
94) 

Una vez tomada la decisión de usar comederos húmedos/ secos, 

factores críticos a considerar en el diseño incluyen: la 

calidad del espacio de alimentación, la durabilidad de los 

materiales y la facilidad de limpieza. La comodidad o confort 

para que la cerda coma, está dictada principalmente por el 

tamaño del espacio de alimentación. 

Los requisitos espaciales de los cerdos dictan el ancho y la 

profundidad del espacio de alimentación. El ancho de los 

hombros determina el ancho del espacio de alimentación.
(93)

 

Carrero HC
(95) 

 menciona que los comederos para hembras deberán 

tener 45 cm de largo, 25 cm de ancho y 15 cm de profundidad. 

La Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO) menciona en el Farmer's Hand Book on Pig 

Production las siguientes medidas: 40-45 cm de largo, 35-40 

cm de ancho y 15-20 cm profundidad (cuadro 5).
(96) 

El diseño del comedero para la jaula de libre acceso será de 

las siguientes medidas: 40 cm de largo, 30 cm de ancho, 30 cm 

de profundidad en la parte anterior y 20 cm de profundidad en 

la parte posterior del comedero, con fondo redondeado para 

evitar la acumulación de alimento y facilitar la limpieza; 
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además, se propone que una de las caras laterales pueda 

abrirse a 90° para el fácil vaciado del comedero (Cuadro 4) 

(figuras 19a y 19 b). 

 

Cuadro 5. Medidas de comedero. 

Autor Ancho largo profundidad 

Carrero HC. 25 cm 45 cm 15 cm 

Farmer´s Hand 

Book on Pig 

Production 

35 cm – 40 cm 40 cm – 45 cm 15 cm – 25 cm 

Propuesta 30 cm 40 cm 20 cm - 30 cm 

 

Por otro lado, es importante la altura a la cual se coloca el 

bebedero, si el bebedero está colocado demasiado alto, o en 

un ángulo incomodo, las cerdas pueden ser desalentadas a 

beber agua.
(97) 

La altura de colocación del bebedero varía 

dependiendo del autor, se menciona que debe ser de 76-96 cm 

sobre el piso o a la altura al hombro de la cerda.
(97)

 Sin 

embargo, otros autores mencionan que la altura puede ser 

hasta los 91.44 cm sobre el piso (cuadro 6).
(98) 

Para el diseño 

de la jaula de libre acceso se colocará el bebedero tipo 

chupón a una altura de 90 cm sobre el suelo (cuadro 6) y se 

podrá ajustar la altura del bebedero. 
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Cuadro 6 Altura de bebedero 

Autor Altura del bebedero 

Harmon JD et. al 76 cm – 96 cm 

Pork information Gateway Hasta 91. 44 cm 

Propuesta 0.70 cm 

 

Bastidor frontal 

Para el diseño de la parte frontal de la jaula, se deben 

tomar en cuenta las actividades que realizará la cerda 

gestante en la jaula. La principal actividad que realizará la 

cerda gestante en la parte frontal de la jaula, es 

alimentarse. Por otra parte, una práctica importante en el 

área es el diagnóstico de gestación, la que puede efectuarse 

de diversas formas; por ejemplo en el caso de diagnóstico por 

el no retorno al estro; es importante que la cerda gestante 

tenga contacto visual con el macho en la parte frontal de la 

jaula.
(99)

 

Los frentes de las jaulas pueden ser cerrados por barras 

horizontales o pueden ser diseñados como puertas. Al hacer el 

frente de la jaula como puerta, se da la posibilidad de que 

la cerda pueda moverse hacia adelante, lo que facilita el 

manejo al momento de sacarla de la jaula hacia el pasillo de 

alimentación.
(89)

 

El espacio entre los tubos del bastidor frontal no debe ser 

superior a los 20 cm, esto para evitar que las cerdas puedan 

llegar a morder al personal o meter la cabeza y quedar 

atrapadas. La apertura de este bastidor puede ser lateral o 

hacia arriba.
(89) 

En la mayoría de los diseños de las jaulas de 
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libre acceso, que se encuentran en el mercado, el frente es 

cerrado con 5 o 6 barras verticales equidistantes (figura 

20). 

 

 

Figura 20. Jaula de libre acceso comercial. (110) 

 

 

Para el diseño de la jaula de libre acceso, el frente de la 

jaula  corresponderá a una puerta que abra hacia ambos lados. 

El ancho de la puerta será de 0.65 m y el alto de 0.80 m. La 

puerta contará con dos barras horizontales, de las cuales, la 

primera de colocará a 20 cm del tubo superior de la puerta y 

la segunda barra a 20 cm de la primera (figura 21a y 

21b).Cabe mencionar que los ambas barras horizontales podrán 

ser removidas para facilitar la salida de las cerdas por la 

parte anterior de la jaula.  
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Bastidor trasero 

Para el diseño del bastidor trasero, se deben tomar en cuenta 

dos situaciones importantes en las que éste es implicado: el 

prolapso rectal y la mordedura de vulva.  

El prolapso rectal se puede ver en cerdas alojadas en jaulas 

para cerdas gestantes, donde el bastidor trasero consta de 

barras paralelas. Si estas barras están a una altura 

suficiente para que las cerdas de sienten o descansen con la 

cola sobre el lomo, la presión se ubica en el esfínter anal, 

lo que produce su relajación parcial, con mala circulación, 

aumento de tamaño y por consiguiente susceptibilidad al 

prolapso rectal.
(100)  

Por otra parte, se ha observado que las agresiones en vulva 

se consideran un acto de frustración, por ejemplo, causado 

por la falta de acceso al alimento. Sin embargo, estas 

acciones se consideran ocasionales en el sistema de jaula de 

libre acceso.
(101) 

Tomando en cuenta lo anterior, el bastidor trasero tendrá un 

diseño en forma de ―U‖ en la parte superior y una pequeña ―U‖ 

en la parte inferior del bastidor. El área que queda entre 

ambas estructuras tendrá cuatro tubos que las unirán en la 

parte curva de las ―U‖, dichos tubos estarán colocados de tal 

manera que formarán una ―M‖. En la parte superior del 

bastidor se colocará una estructura de metal en forma de ―U‖, 

la cual embonará en la ―U‖ superior del bastidor. EL largo de 

la ―U‖ inferior será de 0.85 m y el ancho de 0.60 m (figura 

22a y 22b). Las partes superiores de las ―U‖ serán unidas por 

una barra horizontal. 

El bastidor trasero tendrá una prolongación en la parte 

superior formando un ángulo de 90 °, dicha prolongación serán 
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dos tubos paralelos de 2.10 m de largo y un tubo de 0.65 m de 

largo que los unirá en la parte frontal (figura 23a y 23b). 

 Además, en cada uno de los tubos paralelos se colocarán un 

tubo de PVC a un ángulo de 20°, tomando como origen la parte 

posterior de cada tubo paralelo. Dichos tubos de PVC 

contendrán una sustancia líquida que facilitará el movimiento 

de péndulo (Figura 24a, 24b, 24c, 24d). La parte frontal de 

los tubos paralelos tendrá una prolongación de estos con un 

ángulo de 20 ° hacia abajo, en ese encontrará con otra barra 

horizontal de 0.20 m que seguirá uniendo los tubos paralelos. 

La prolongación de los tubos paralelos será de 0.20 m y de 

igual forma, se unirán con una barra horizontal de 0. 645 m. 

Sistema del seguro de encierre 

El seguro de encierre podrá ser utilizado por el personal a 

cargo de las cerdas gestantes con el propósito de evitar que 

las cerdas salgan de la jaula de libre acceso.  

El sistema del seguro de cierre será conformado por una barra 

horizontal que pasará justo por encima de la barra horizontal 

de 0.65 m que une la prolongación de los tubos paralelos del 

bastidor trasero.  

La barra horizontal del sistema del seguro de cierre portará 

dos piezas. La primera pieza tendrá forma de cubo, en esta 

pieza se embonará la segunda pieza (figura 25). La segunda 

pieza que será parte del sistema de cerrado tendrá forma de 

―J‖ y funcionará como una palanca, la curvatura inferior de 

la ―J‖ se enganchará en el tubo horizontal que une a todas 

las jaulas por la parte superior (figura 26). 

Por otra parte, el sistema de cerrado tendrá un sistema anti 

rebote, el cual constará de 3 piezas. La primera pieza será 
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―T‖ con un orificio circular en el centro el cual embonará en 

la barra horizontal que une a todas las jaulas (figura 27). 

La segunda pieza del sistema anti rebote tendrá una forma 

rectangular, la parte inferior dicha pieza tendrá forma de 

cruz con los bordes redondeados y en la parte superior tendrá 

un orificio circular el cual embonará en la primera pieza del 

sistema anti rebote y en la barra horizontal que une a todas 

las jaulas en la parte superior (figura 28).  

Por último, la tercera pieza del sistema anti rebote estará 

compuesta por un cubo con un orificio circular en la parte 

central de 2.4 cm de diámetro. Dicho cubo tendrá dos 

prolongaciones cilíndricas a extremos contrarios, estas 

prolongaciones tendrán una longitud de 3.05 cm (figura 29).   
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CONCLUSIÓN 

 Existe información científica que respalda la implementación 

de sistemas alternativos que promueven el bienestar de las 

cerdas gestantes, además de resultar una opción competitiva 

productivamente hablando ya que no altera los parámetros 

productivos de las cerdas gestantes.  

A lo largo de la búsqueda de información y en análisis de 

ésta se concluye que el sistema de alojamiento en grupo con 

jaula de acceso libre simplificada es el más acertado para 

promover un buen estado de bienestar en las cerdas gestantes.  

Por otra parte, la tecnología que este sistema de alojamiento 

utiliza es altamente costosa y no es accesible para aquellas 

unidades de producción de pequeña y mediana escala. Sin 

embargo, este sistema puede ser adaptado en unidades de 

producción porcina de cualquier tamaño y niveles de 

tecnificación. 

El diseño de la jaula de libre acceso propuesto en este 

trabajo pretende ser una instalación que esté al alcance de 

productores nacionales de cualquier tamaño de piara y nivel 

de tecnificación. Además de ser una instalación armable y 

desarmable para que pueda instalarse individualmente o en 

serie. 
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ANEXO FIGURAS 

 

 

Figura 17 a. Largo y ancho de la jaula de libre acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 b. Largo y ancho de la jaula de libre acceso. 
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Figura 18 a. Bastidor lateral. 

 

 

Figura 18 b. Bastidor lateral. 
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Figura 19 a. Vista frontal del comedero, la línea roja indica 

la altura de la parte posterior del comedero. 

 

Figura 19 b. Vista lateral del comedero. 
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Figura 21a. Bastidor frontal. 

 

 

 

 

Figura 21 b. Bastidor frontal. 

 



76 

 

 

Figura 22 a. Bastidor posterior. En color azul se muestra la 

estructura de metal que se podrá retirar. 

 

 

 

Figura 22 b. Bastidor posterior. En color azul se muestra la 

estructura de metal que se podrá retirar. 
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Figura 23 a. Vista lateral del bastidor trasero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 b. Vista lateral del bastidor trasero. 
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Figura 24a. Vista lateral de bastidor trasero. Jaula 

abierta. 

 

 

 

Figura 24 b. Vista lateral de bastidor trasero. Jaula 

abierta. 
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Figura 24 c. Vista lateral de bastidor trasero. Jaula 

cerrada. 

 

 

Figura 24 d. Vista lateral de bastidor trasero. Jaula 

cerrada. 
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Figura 25. Engrane del sistema de cerrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 26. Palanca del sistema de cerrado. 
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 Figura 27. Primera pieza del sistema anti rebote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 28. Segunda pieza del sistema anti rebote. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Tercera pieza del sistema anti rebote
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ANEXO CUADRO 

Cuadros 1. Ventajas y desventajas de los sistemas de alimentación. 

Sistema de 

alimentación 
Ventajas Desventajas 

Sistema de 

alimentación 

electrónica 

Tranquilidad de la cerda al comer. 

Alimentación específica para cada 

cerda. 

Protección al comer. 

Se alimenta a grandes grupos. 

Identificación de cerdas que no 

consumen alimento. 

Ultrasonido integrado. 

 

Necesita diseños especiales. 

Equipo costoso. 

Requiere de mantenimiento. 

Necesita electricidad. 

En caso de falla eléctrica se debe 

alimentar de otra manera a las cerdas. 

Área para entrenar a las cerdas. 

Área de oficina. 

Personal capacitado en software. 

Se alimenta una cerda a la vez. 

No todas las cerdas aprenden a comer en 

la estación de alimentación. 

Competencia de las cerdas por entrar a 

la estación de alimentación. 

Las cerdas que no tengan microchip no 

podrán comer. 
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Sistema de 

alimentación 
Ventajas Desventajas 

Sistema de 

alimentación de 

caída lenta 

Sistema sencillo. 

Económico. 

No se desperdicia alimento. 

Menor desigualdad de la condición 

corporal de las cerdas. 

Alimentación simultánea. 

Uso de cacheteras. 

Los corrales se pueden adaptar. 

 

No existe control sobre la alimentación 

de las cerdas. 

Funciona mejor con grupos pequeños de 

cerdas. 

Frustración en algunas cerdas. 

La velocidad en la caída del alimento es 

diferente en cerdas primerizas y 

multíparas. 

Se recomienda crear los grupos de cerdas 

con base en la velocidad de la caída del 

alimento. 
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Alimentación en el 

suelo 

Entrenar a las cerdas jóvenes. 

Todas las cerdas comen al mismo 

tiempo. 

Las cerdas eligen el lugar donde 

comerán. 

Bajos requisitos de mantenimiento. 

Corrales existentes se adaptan. 

Sistema económico. 

Diseño simple. 

Permite al animal comer como si no 

estuviera estabulado. 

Sencillo de implementar. 

 

 

 

 

 

 

 

Cerdas dominantes consumen mayor 

cantidad de alimento. 

Pérdida de condición corporal en cerdas 

sumisas. 

Condición corporal variable. 

Los grupos deben ser por edades. 

Manejo especial para cerdas que no se 

adapten. 

Áreas pequeñas conducen a interacciones 

agresivas. 

No hay área de protección. 

Interacciones agresivas en el momento de 

la alimentación. 

No se recomienda usar piso de slat. 

Difícil la detección de pérdida del 

apetito. 
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Sistema con jaula 

de libre acceso 

La puerta trasera es cerrada por 

la cerda o el operador. 

Protección durante la 

alimentación. 

Selección del lugar de descanso. 

Alimentación simultánea. 

Disminuye la reagrupación. 

Los corrales existentes se 

adaptan. 

Alimentación al ritmo de las 

cerdas. 

Poca competencia por alimento. 

Poca o nula capacitación. 

La administración del corral se 

asemeja al sistema convencional. 

Facilita el manejo de medicina 

preventiva. 

No hay desperdicio de alimento. 

Facilidad de inspección. 

Áreas compartidas son pequeñas. 

No hay racionamiento individualizado. 

Requiere de espacio. 

Se utiliza jaula por cerda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Portada 
	Contenido
	Resumen 
	Introducción  
	Revisión Sistemática  
	Análisis de la Información   
	Conclusión   
	Referencias   
	Anexos    

