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l. RESUMEN. 

TITULO: Evaluación de una Explotación Porcina ubicada en 

Tepeji del Río, Fidalgo. 

EXPONENTE: Eduardo Arce Herrera. 

Asesores: Francisco de la Vega v. 
Fernando Quintana A. 

Gerardo Rodríguez Q. 

Se analizaron los registros individuales procedentes de 

300 cerdas de una explotación porcina ubicada en el Estado de 

Hidalgo, encontrándose los siguientes valores para l~s estima

dores en estudio: Porcentaje de efectividad de primer servicio 

a parto 84.04\¡ porcentaje de repeticiones a primer servicio 

}4-96\7 días promedio de destete a primer servicio 14.84; d!as 

pro•edio de destete a servicio efectivo 28.50¡ promedio de días 

abiertos 62.06; intervalo promedio entre partos 177.98, número 

proaedio de partos, por hembra, por afio 2.06; número prome!io 

de lechones nacidoB vivos, por hembra, por parto 8.661 días de 

lactancia pro•edio 32.98; porcentaje de mortali~ad en lactancia 

20.90\f número promedio de lechones destetados, por hembra, por 

parto 7.22; peso promedio de la camada al destete 41.12 kg.; p~ 

so pro•edio individual al destete 5.69 ~g. 

Estos valores son el resultado del anális estadístico de 

los d•tos prcce~entas ~~ 1ñs registro~ ñe pro~ucción de la gran ...... 
ja, los cuales en su mayoría se encuentran por dehajo de los V!, 

lores presupuestados, en base a un estudio bibliográfico de in

foraación procedente de 16 pa!ses. (10) 

Los resultados obtenidos se relacionan con las condicio

nes qenerales de la granja para hacer las r•come~dacione8 pert!_ 

nentes que redund~~ en una mayor producci6n. 
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2. INTRODUCCION. 

La situación actual del pa!s se puede calificar como de cr! 

,sis. Entre 1976 y 1982, el !ndice nacional de precios se incremen.. 

tS en 541%, lo que representa la tasa inflacionaria sexenal mas a! 

ta de la historia de México. El incremento de los precios durante 

1982, fue de 98.8% y todo parece indicar que durante el presente~ 

ño, la inflación mantendrá los mismos niveles que en los Últimos -

meses del año ante~ior. (16) 

Esto ha repercutido sobre la actividad pecuaria nacio~al, -

provocando grandes aumentos en los precios de los insumos necesa-

rios para la producción. Esto, aunado a la actual demanda de pro

te!na de origen animal, hace imperiosa la renovación dP. l~s formas 

tradicionales de producción que se han seguido hasta hoy. Por e--·· 

llo las medidas zootécnicas deben ~edificarse con el fin de aumen

tar los niveles de producción y reducir los costos.(12) Se requie-

re adem~~ de innovaciones t~cnicas, del ahorro y la inversión, as! 

como de la capacitación de todos los que intervienen en el proceso 

productivo. (27) 

La porciaultura n~cional no se salva de esta situación. Es

ta rama se ha desarrollado a un ritmo acelerado, y a la par los -

costos de producción han sufrido un incremento progresivo, por lo 

que los pnrricultores se han visto en l~ fiPces•dad de modificar -

las técnicas de producci6n para disminuir los costos. c1,,2,.,2~) 

La adainistraci6n de las explotaciones porcinas ha pasado a 

ser uno de los pilares de la producción porcina ya que permite 11!..., 

var un ~ontrol eficaz del trabajo de cualquier granja. Permite de

terminar la eficiencia de las explotaciones y conocer los errores 

y los aciertos Co•etidos durante per!odos deter•inados de tiempo; 



., 

-3 ... 

ésto da la pauta para la aplicacipn de medidas correctivas a fin 

de lograr los objetivos planteados.(26) 

Como parte de los objetivos de una explotación está la de-

terminación de los niveles de producción que ha de lograr. México 

a este respecto presenta un problema, la falta de información na-

cional que indique los valores de producción que alcanzan las ex-

plotaciones porcinas bajo tal o cual sistema, debido a que algunas 

no tienen registros de producción y aquellas que los tienen no los 

analizan por lo que la utilidad que podrían presentar no se aprov~ 

cha. (9,15) 

cuando se llevan registros fidedignos de los 9astos y rend!_ 

•lentos productivos de los animales por hatos, o bien por per!o-

dos productivos y estos se desglosan en cada uno de los factores -

•as importantes de la producción, bastará con la co~paración de e

llos para conocer si el trabajtJ que se realiza en ese específico -

factor, se lleva a cabo en forma satisfactoria o con poca efectiv!__ 

dad. (1) Ademas, los registros proporcionan detalles de las oper~ 

eitmes del. año anterior, mostrando que actividades dieron mayor b!_ 

nefi cio as! coao el grado de eficienci.a -técnica alcan.~a:\o en las 

diferentes secciones de la explotaci6n.(23) 

El presente trabajo forma parte de la investigación sobre -

esti•adores de la producción •11 granjas porcinas de diferentes zo

nas del país que se realiza en el Departamento de Producción Ani-

aal: Cerdos de la Faeuitad de Medicina veterinaria y Zootecnia de 

la Universidad Nacional Autónoaa de M'xico. 
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Las metas y objetivos son los siguientes: 

l. contribuir con la investigación que se lleva a cabo en el Depa~ 

ta~ento de Producción Animal:Cerdos, sobre los parámetros de pro-

ducción ~orcina de diferentes zonas del país. 

2. Evaluar la capacidad de las construcciones de la granja en est~ 

dio considerando su funcionalidad zootécnica y sanitaria. 

3. Comparar los resultados de esta evaluación con lo proyectado y 

analizar las vari~ciones. 

4. Hacer un análisis general del manejo y condiciones sanitarias 

de la explotación, relacionándolas con la producción obtenida. 

S. Notificar los valores encontrados para los siguientes paráme--

tros de producción: 

A) Porcentaje de efectividad de primero# segundo, tercero y r.uarto 

servicio a parto. 

B) Porcentaje de repeticiones a primer servicio. 

C) oías promedio de destete a primar servicio. 

D) Días promedio de destete a servicio efectivo. 

E) Promedio de d!•s ~bie~tos. 

p\ Intervalo promedio entre partos. 

Gl Número proaedio de partos, por hembra, por año. 
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H) Número promedio de lechones nacidos vivos, por hembra, por par

to. 

I) Días de lactancia promedio. 

J) Porcentaje de mortalidad en lactancia. 

K) Número promedio de lechones destetados~ por hem~ra, por parto. 

L) Peso promedio de la camada al destete. 

M) Peso promedio individual al destete. 

6. Relacionar los valores de producción encontrados, con las 9ara~ 

terísticas de la granja, para detectar problemas aue ocasionan de

ficiencias en la producción y proponer soluciones. 

3. MATERIAL Y METODO. 

El material utilizado fueron los datos de producción recopi 

lados de los registros individuales procedentes de 30C cerdas, de 

una explotación por~ina de ciclo completo ubicada en Tepeji del -

Río, Hidalgo. Además se analizaron las características generales -

de la explotación resoecto a capacidad ;nstalada, adminiEtración, 

manejo y enfermedades qu• se han presentado. 

La recopilación de los datos se llev~ a caho de la siguien-.... 
te mánera: 

A) CoMunicación personal con el adainistrador y e~pleado• de la -

qranja. 

~) Recopilación de datos en los reqistros de la explotación de la 

qranj~. 
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Con base en dichos datos, el método realizado con la infor

mación obtenida fue el siguiente: 

l. Análisis de las actividades realizadas en cuanto a sanidad y m!!, 

nejo. 

2. Análisis de la capacidad instalada por el método propuesto por 

Quiróz, Doporto y De La Vega. (23) 

3. Análisis de los parámetros de producción de la granja a partir 

de los registros individuales de 300 cerdas. Para tal efecto los -

dat~s fueron codificados y sometidos a un análisis estadístico, -

donde se calculó la media aritmética y la desviación est~ndar de -

cada uno de los parámetros estudiados. 



4. INGENIERIA DE PROYECTO. 

4.1. LOCALIZACION Y MANEJO. 

4.1.1. ESTUDIO ECOLOGICO. 

La granja se encuentra localizada en Tepeji del Río, en 

el Estado de Hidalgo, a 109 kilometron de la ciudad de México, 

a una latitud Norte de 9rJ' 54'23", y una longitud Oeste de 

Qqº20'41": Se encuentra a una elevación de 2175 M.S.N.M. ( 4) 

De acuerdo a la clasificación de climas elaborado por -

el DETENAL, le corresponde a la zona el clima: 

BS1KW (W) (I). Es el clima menos seco de los esteparios (BS), 

con un cociente de humedad de 22.9 (P/T), templado con verano 

cálido y temperatura media anual de l5.5°C. La temperatura del 

mes mas frío oscila entre 3 y lBºC, y el mes mas caliente su-

perior a los 18°C. (K). La oscilación térmica es menor de SªC. 

El régimen de lluvias es durante el Verano, con una pre 

cipitación pluvial promedio de 734.9 m.m., siendo Julio el mes 

mas lluvioso y Febrero y Marzo los menos. 

4.1.2. INSUMOS. 

A) Pie de Cr!a. 

Esta formado por ochocientos vientres de las razas YoE_ 

shire, Duroc, Fampshire, Poland Manchado • híbridas (Fl y F2 

de las razas anteriores). Lo• semental•• son veintisiete de -

las razaa Duroo, Yorkshire, Rampshire y Poland Manchado. 

Los reemplazos de las hembras acn obt•nidos d• la pro

pia explotación mediante la selección de las cerdas al deste

te y evaluaci6n de '•ta• a loft 95 kiloqramos da p~so promedio. 
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Los sementales de reemplazo se compran en otras explotaciones. 

P) Alimento. 

Se compran las materias primas necesarias para la elabora

ción de las diferentes raciones en la propia explotación. 

C) Medicamentos. 

Se adquieren en el Complejo Farmao~utico de Tepeji, donde 

se cuenta con facilidades de crédito y descuento. 

4.1.3. FACILID~DES 

A) Agua. 

La granja cuenta con su propio pozo profundo de donde es -

bombeada el agua a una cisterna con capacidad de 120 m3; de aquí 

se reparte a toda la explotación. No se le da ningún tratamiento 

de purificación. Se paaa una cuota mensual de $700.00 por este -

concepto. 

P) Energía El~ctrica. 

Se tiene una carga total instalada de 75 KW. El consumo -

se paga a la Comisión Federal de Electricidad del Estado ya que 

existe un contrato de tipo industrial. 

C) Vías de Comunicación. 

A un costado de la granja pasa la carretera México-Quere

taro, siendo el acceso a través de un camino de terracer!a de a

proximadamente 300 metros, que divide a la explotación en dos 

partes. 
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4.1.4. DESCRIPCION DE LA ADMINISTRACION. 

El manejo y administración de la granja se lleva a cabo por 

3; personas cuyas funciones y jerarquíá se ~uestran en el organi-

grama. (p. NºlO). Las funciones de cada uno de los elementos del 

organigrama son las siguientes: 

Propietario: 

Realiza la supervisión general de la granja. 

Adminililtrador: 

Es el encargado de coordinar el trabajo administrativo, el 

mercadeo y la producción , manteniendo al tanto al propietario en 

estos aspectos. 

Se encarga de recibir las instrucciones dictadas por los -

asesores de la granja y hacer que ¿stas sean realizadas satisfac

toriamente por parte del personal 

Controla a todos los integrantes de la granja meñiante la 

supervisión de las diferentes labores que se realizan ~n la ex-

plotación. 

Asesores: 

M'dico Veterinario Zootecnista Cl!nico: 

Realiza dos visitas por semana indicando las medidas y tr!_ 

tamientos para ol control y prGvensión de ánfermedades. Elabora -

los calendarios de vacunación. 

Médico Veterinario Zootecnista Nutriólogo. 

Elabora las raciones de los distintos ali•entos. Hace aue.!_ 

treos periódicos de los producto• finales, revisando que cuaplan 

con las especificaciones. 
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secretarias: 
Auxilian al administrador en las funciones de contabilidad 

y se encargan de llenar los datos de los registros de producciSn. 

Empleados: 
Realizan funciones basicamente de limpieza y alimentación, 

cada uno de acuerdo al área donde laboran (ver manejo). Son su-

pervisados por el administrador. 

PltOPIETARIO 

ASESORES: 

14.V.Z. CllMICO AD,. I tt 1 !\TIUl!>OR 

H.Y.Z. "UTRIOLOliO 
'>F.CRETAll f 11!: 

1 
HATf.llHIDAD loEST:TF. 1 Cl!ECIH'f"T" SEl\YIC 11'1 F~~~ICA Df ALIHFNTn 

Y tllliORDA V liESTACIOlf 

__ e¡¡_· '_''-t_it _ _,I 1 A vu11AH'l'F e; 
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4.1.5. DESCPIPCI05 DE~ MADEJO. 

A.rea de Servicio~ 

A esta frea lleqan las he•bras reci~n destetadas y de reem

plazo. Estos aniaales se colocan en.lns corr~les para servicio y -

que estin rodeados por 1os corrales para sementales; con objeto de 

favorecer la presentación y deteccién del estro. Se forman lotes -

seaanales de laa cerdas que llegan a esta área. 

El •anejo que se reali~a es el siguiente: 

• Las cerdas que se observan deaasiado delgadas se les aplican 4 -

e.e de vitamina A.O.E. y 20 e.e. de suero glucosado • 

• Se sttspende el al.iaento el día del destete y se va aumentando -

qradual:aente durante los dos días siquientes. Al cuarto día de des 

tetadas se noraaliza el consumo a 2 kilogramos. 

• S. espera que las c•r443 presenten el estro antra los 3 d!as a -

maa se•ana posdes~ete1 las cerdas que en un lapso de 21 días no lo 

presentan, se aqrupau con los aniaales recién destet~dos • 

• tte cargan todas las puercas que p~esentan calor. Se les dá una ~ 

primera aonta al aoaento de detectarse los primeros sig~o~ y se r!.. 

pite con un intervalo de 12 a 24 horas • 

• Se ah~• el reqistro indiYidual de la cerda donde se anotan los -

si9uientes datbs: 

• Fecha de destete • 

• Fecha de pri••r servicio • 

• Identi~icación d~l •••antal • 

• Fecha probable de parto • 

• Ea caso de no q•edar qestante, se anota en el reqistro la fecha -
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de segunda monta y la nueva fecha probable de oarto. Se identifica 

tambien al nuevo semental, Los registros pasan a la oficina, donde 

se lleva el control de los animales del irea • 

• oespues del primer servicio las cerdas son llevadas a las jaulas 

de gestación. A los veintiún días en esta área se revisan que no -

repitan calor1 en caso contrario, el animal es regresado al área 

de servicio y rP.agrupado con las cerdas recién destetadas. 

Area de Gestación. 

~l sistema usado en esta área es el de jaulas individuales, 

donde llegan las cerdas en lotes semanales después del primer ser

vicio y permanecen hasta una semana antes de la fecha probable de 

·parto. En el manejo en esta área es el siguiente: 

Una vez en su jaula individual, la cerda se alimenta a razón de 

2 a 2.5 kiloqramos diarios de alimento NºS, para Gestación, dados 

en una sola toma por la mañana. El agua se les proporciona median 

te bebederos automtticos de chupón • 

• Diariamente se realiza la limpieza del edificio por medio de ma~ 

gueras de presión y sacando el excremento con escobas • 

• Una semana antes de la fecha proba~le d~ parto, las hembras son 

sacadas de sus jaulas, bafiadas contra saraa y ll•vadas a las iau-

.. 
Area de Semental••· 

Lo• ••••ntal•• •• encuentran en corrales individuales que -

rodean a los corral•• de servicio. No existe un calendario de tra• 

bajo deterainado sino que •l encargado del trea decide que semen• 

tal monta a determinada cerda, en base a su propio criterio basan

dose en la raza y tamafto del aniaal. 
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• Las montas se efectúan en el corral del semental dándose dos mo!!_ 

tas por servicio • 

• La alimentación del se~ental consiste en una ración diaria del -

l~ de su peso vivo.en base húmeda del alimento NºS. 

Area de Maternidad. 

Una ve~ en su jaula paridero, las cerdas reciben el siguie!!_ 

te •anejo; 

• Cinco días previos al parto se agrega a la ración 50\ de salvado 

de tric¡o • 

• Venticuatro horas.antes del aomento estimado del parto se suspen

de el aliaento y se lavan las ubres y la vulva. 

Maneje dal Parto • 

• Se esti~a el momento del parto revisando los pezones de las cerdas 

para detectar la presencia de leche • 

• Se prepar& el equipo necesario para atender el parto • 

• Al nac~r el lachon •a sec•do Cüü un trapo, primero el hocico y ori 

ficios nasales y después el. cuerpo • 

• se liqa al cord6n uabilical a 2 cent!metros del vientre, se corta 

y desinfecta con soluci6n de Iodo al 10\.en alcohol et!lico • 

• se d•scola dejando un teraio del total de la cola. 

• Se procede a p~aarlos indivirualMente y lueqo •• colocan en la le• 

chonera hasta el final del parto, siempre y cuando éste no se prolo~ 
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gue mas de dos horas. En caso de prolongarse, se les da acceso P.!. 

ra aamar • 

• Una vez finalizado el parto se elabora el registro de marrana y 

camada que contiene los siguientes datos: 

• Identificaci6n de la hembra • 

• Semental con el que se realizó la monta • 

• Número de lechones nacidos en total • 

• Húmero de lechones nacidos vivos • 

• Sexo y peso individual de los lechones • 

• Fecha de destete • 

• Tratamiento y observaciones. 

Manejo Posparto • 

• Se r~visa qua la cerda arroje las placentas y que los lechones 

mamen dentro de las tres primeras horas después de nacidos. 

• Se reali~an las transferencias de los lechones de acuerdo al cri 

terio del encargado de la maternidad, basándose principalmente en 

aspectos como: 

a) Estado Físico d~ los lechones: Se reagrupan lechones 

pequeños con una misaa madr• o se pasan los ••• pe-

q~eños con camadas con un número aenor de animales. 

b) Tamaño de la ca•ada: se transfieren lechones de cam~ 

das d••asiado pequeñas o camadas de~aaiado grandes en 

las que la madre no puede alimentar a todo• loa le-

chones. 
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r) fie transfieren los lechones cuando el número de es

tos es mayor que el númP.ro de tetas funcionales de 

la madre o por ausencia total de leche . 

• A los lechones se les dan 2 e.e. de suero glucosado por vía oral 

en una torea 1 durante las primeras hor.as de nacidos, y a la puerca 

se le aplican .30 e. e. de suero glucosado • 

• A1 segundo día de naciros se les aplica a los lechones 1 e.e. de 

hierro~ por vía intramuscular • 

• Al octavo día se les inicia en el alimento preiniciadar, para ir 

los acostumbrando al alimento para el momento ñel destete • 

• Al décimo día se les aplica 1 e.e. de hierro_ vía intramuscular . 

• Al récimo quinto día son castrados por vía inguinal • 

• A los veintiún días son vacuandos contra el Cólera Porcino • 

• A !os treinta días son destetados pasando al ft~ca de dP.~tete. 

La alimentación de la cerda durante el per!odo de lactancia 

es la siguiente: 

• r.e les suspenre el alimento dur~ntc veinticuatro horas posterio

res al varto • 

• Al segundo día se les da rne~io kilogra~o de alinento Nº6, de La~ 

tancia, y se va aumentando un kilogramo diario ha•ta el sexto d!a • 

• n lon tzcinta dfa9 laD ccrdan pasan nuevanente al &rea ~e servi

e5 on rara iniciar un nuevo ciclo r~productivo • 

• ni ~al~r lao c~rdnn y 1on lcrhnn~S ~C lo~ ~aulng parirlero, ~Stas 

ne l~van v ne cepillan ron agua y J~terqente y ponteriormente se -

Pncalan para que eAt~n listas para recihir a otr~ ~adr~ • 
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Area de Destete. 

Los 1echones ~1e~an a esta área a los treinta días ne edad 

aproximadamente. Son agrupados en lotes de treinta animales tra

tando que sean se~ejantes en peso y tamaño. 

Los corrales tienen pisos de slats y cuentan con comederos 

y bebederos automáticos. Fstán ñivididos en área limpia y área s~ 

cia. Esta Última se moja previamente a la entrada de los animales 

para que la identifiquen plenamente. 

Durante el aes que permanecen los leer.enes en asta área, -

se les proporciona alimento iniciador a libre acceso, revisando -

que no falte en los coMederos automáticos. 

Los lechones salen de esta ¡rea a las ocho semanas da edad 

aproxiaadamente, con un peso aproximado de veinte kilogra~os. Son 

haña~os~ontra sarna ant•s de pasar al &rea de Crecimiento. 

nna vez vac!os, loa corrales son lavados con cepillo, agua 

y detergente y desinfectados por aspersión. Per~anecen vacíos por 

un lapso de dos d!as y quedan listos para recibir a los nuevos l~ 

chones destetados. 

Area de Cr~cimiento. 

En esta área los cerdos son reagrupados An lotes de doce a 

veinte animales, considerando nuevamente el peso y tamaño. 

Los corrales tienen piso de rejilla; cuentan con co~ederos 

y ~e~ederos autoM,ticoa. Aquí se proporciona ali•ento de desarro• 

llo a partir de los quince d!as de estancia en esta área. 

PerManeccfi durante un mes y nalen a la engorda con un peso 

aproxi•ado de sesenta tilo~ra~os. 
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Al salir los animales del corral, éste se limpia y desin-

fecta bajo e1 mismo sistema que en Destete. 

~rea d~ Engorda o Finalizaci6n. 

Los cerdos llegan a esta área a las doce semanas de edad -

y son agrupados en lotes de treinta animales considerando su sexo, 

peso y tamaño. 

Los corrales tienen las mismas caracter!sticas que los de 

Crecimiento, pero son mas grandes. 

El alimento que se proporciona es el de Desarrollo hasta -

los ciento cuarenta y seis d!as de edad en que se cambia al ali-

mento Pinalizador. 

Los cerdos permanecen en eRta área durante tres meses, sa

liendo al mercado a la edad de seis meses aproximadamente con un 

peso entre noventa y ciento diez kilogramoe. son pesados en la -

rampa ~e emharque antes de salir ~e la explotación. 

Area de Reemplazos. 

La granja cuenta con su propio pie de cr!a para reemplazo 

de sus vientres. 

Se realiza el seguimiento de las puercas ~esde el ~omento 

del destete, seleccionand~ aquellas que proceden ñe buena m~are y 

~uena camada. A loa noventa d!a• de edad se revisa su fenotipo, -

vi~ndo fA~tnr~8 romo número y nolocaeLón de tetas, aplo•os corre~ 

tos, ausencia ~o ahaceson y est~do ~e carnes. Las escogidas snn -
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engordadas haFta l~O ~t~~~·~a~os y son utilizadas como reemplazos. 

Los sementales ta~hi6~ se seleccionan pero no son usados -

como ~eeaplazos, sino para venta a otras explotaciones. 

4.1.6. CALENDARIO DE vn~UNACIONES y TRATAMIENTOS. 

El calendario de vacunación ll~vado a cabo es el siguien--

te: 

Vientres; 

• treinta d!as preparto, bacterina contra E. Coli por -

v!a orai • 

• veintiún días preparto, bactérina KA contra E. Coli • 

• quince días postparto, vacuna contra Erisipela • 

• veinte días postparto, vacuna contra Leptospira • 

• veinticinco d{as postparto, vacuna ~ontra Cólera • 

• treinta días postparto, bacterina contra rinitis. 

Las cinco últimas por vía parenteral. 

Seaentales: 

• Se aplica vacuna contra Cólera porcino a los nachos de 

nuevo ingreso. A los nachos en producción se les apli

ca cada seis meses • 

• Las vacqnAs de Erisipela y Leptospira se aplican eos -

veces al año. 

Ani•ales para engorda: 

• veinte días de nacidos, vacuna contra Erisipela • 

• veinticinco días de nacidos, vacuna contra cólera por

cino. 
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treinta y cinco días de nacidos, vacuna contra Lep-~

tospirosis • 

• sesenta y siete d!as de nacidos, se revacuna contra -

Erisipela • 

• setenta y cinco días de nacidos, se revacuna contra -

Cólera porcino. 

PROBLEMAS CLINicos. 

Ultimamente no se han presentado problemas importantes de~ 

tro de la granja. Los mas comunes son: 

• Estreñimientos. Las cerdas se tratan con lavados rectales de a

gua jabonosa, siempre y cuando no hayan responñido a laxantes • 

• ~etritis. Se aplican 10 e.e. de penicilina intramuscular duran

te aos días y se hace un lavado vagin~l con una solución de 500 

e.e. de agua tibia con 10 e.e. de terraMicina • 

• cerdas delgadas. Se les aplican 4 e.e. de vitamina A.o.E.; 20 -

e.e. dé complejo n y 2 e.e. de antibióticos. ~o se racen mues

treos periñdicos para diagnosticar otras causas de este prohlema. 

Los casos de problemas respiratorios y digestivos que se -

presentan aisladamente son tratados a base de antibióticos por--· 

vía parenteral ~urante tres días. 
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4.2. EVALUACION DE LAS CONSTRUCCIONES. 

4.2.1. IAVENTARIO Y DETiRPINACION DE CAPACIDAD (figura no. 1
1 

p.23) 

Area de Servi?io y Gestación. 

El área de servicio, junto con la de gestación se encuen

tran en una zona techada y divididas entre sí por un pasillo. 

L~s cerdas para su servicio se encuentran distri~u!das en 

siete corrales¡ cada uno con 5 m. de largo por 5 m. de ancho, -

con piso de cemento y comederos y bebederos automáticos {figura 

no. 2; p. 24). 

Estos corrales están rodeados por los corrales de sement~ 

les, los cuales tienen 2.5 m. por lado. Tienen acceso al área de 

servicios (figura no. 2~ p. 24). 

El área de gestación cuenta con setecientas sesenta y 

seis jaulas individuales distribu!das en cuatro secc1ones y col2. 

cadas por hileras de sesenta. El piso es de cemento, el comede

ro es de cajón individual y los bebederos automáticos.Cada jaula 

~ide 1.9 m. de largo por .60 m. de ancho. Son de Material tubu-

lar (figura no. 3,·p. 25). 

Maternidades. 

Esta área está congtitu!da por seis casetas1 las casetas 

1 y 2 tienen cnatro hileras con diez jaulas cada una1 de la 3 a 

la 6 tienen dos hileras con diez jaulas cada una. Son en total -

r.iento sesenta jaulas pariñPro (figura no. 4, P• 26). 
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Destete. 

Esta zona se forma por dos casetas techadas aentro del ~i~ 

mo conjunto de edificios para maternidad. Cada caseta tiene dieci 

séis corrales elevados con 2 m. ne ancho por 4 m. ce largo. Los -

pisos son de slats y tienen comederos y bebederos automáticos. (f.!_ 

gura no.s, p. 27), 

Creci~iento. 

Esta zona está dividida en tres secciones: 

El Crecimiento Nºl cuenta con dieciseis corrales dispuestos 

en forma lineal. Sus medidas son 2.3 m. de largo por 2 M. de ancho 

(figura no 6, letra A; p. 28}. 

El Crecimiento uu2 tiene doce corrales en disposición lineal 

de 3 rn. de largo por 2 m. de ancho (gigura no 6, letra B, p. 28). 

El Crecimiento N9 3 cuenta con veintiocho corrales, dividi-

oos en dos !!nea• por un pasillo central. Sus dimensiones son de -

4 m. de largo por 2 m. de ancho (figura no 6, letra e, p. 28). 

TOdos los corrales de Creci~iento son elevados~ con pisos -

de rejilla y coMederos y bebederos automáticos. 

Finalización. 

~sta 'rea est' integrada por cuatro casetas, ca~a una con -

dinensiones y capacidad diferentes: 

La caseta Yºl tiene once corrales en forma lineal de ~.5 n. 

d~ larqo por 4 ~. de ancho. 
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Las casetas Nº2 y 3 tienen cada una dieciseis corrales -

~istrihuidos en líneas ae ocho corrales separados por un pasillo 

central. sus dimensiones son las mismas que las de la prinera e~ 

seta. 

La caseta Nº4 tiene trein~a y ocho corrales de 5.5 m. de 

largo por 4 m. de ancho, a excepci6n de cuatro que tienen 6 m. -

de ancho. 

Todos los corrales de Finalización son elevado~ con pisos 

de r.ejillá ( fig. no 7, p. 29). 

Area de Reemplazos. 

Las hemhras seleccionada~ ~omc futuros pies de cría se e~ 

cuentran distribuidas en once corrales divididos por un pasillo 

central. Cuentan con un área sombreada y un asoleadero. 

Sus dimensiones son 13 m. de largo, correspondiendo 4 m. 

al área soMbreada; el ancho es de 6 m., a excepción de un corral 

que tiene 9 m. (figura no R ·, ¡;i • 30 l, 
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4.2.2. CALCULO DE ESPACIOS. 

se determinó la capacidad de la granja siguiendo el méto

do propuesto por Quiroz, Do,porto v De La Vega (23). 

El c~lculo se hizo toma.nao en cuenta los sig&ientes da---

tos: 

A) Ciclo de la hembra: 

Bervicio .., 

Gestación*' 

Lactancia= 

Total, • 

1 

16 

4.28 

? , ')0 
-- .. -...v 

semana 

semanas 

semanas 

5eñUifias 

E} Pie de cría: ochocientos vientres y veintisiete sementales. 

C) Promedio de lechones nacidos vivos , por hembra por parto 
- 9. 

D) Porcentaje de mortalidad en Lactancia • 12.S '· 

Ej Promedio de lechones de•tetados, por hemb~a, por parto • 

7.87. 

P) Porcentaje de mortalidad de destete a engorda • 5 '· 

~) Pro~~dio de lechonea vendidos, por hembra~ por parto • 

7*47. 
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H) Limpieza, desinfección y anticipación: 

Are a de Ser\l'icio = .2a semanas. 

Are a de Gestación - .28 semanas. 

Are a de Maternidad - l semana. 

Are a de crecimiento - .28 semanas. 

Are a de Destete "" .28 semanas. 

Are a de Finalización •.28 semanas. 

I} Semanas que los lechones permanecen en las diferentes •reas: 

Maternidades - 4.28 setrtanas 

Destete - 4 semanas 

Crecimiento• 4 sell\anas 

Finalización - 14 semanas 

NGmero de partos por semana (N.P.P.S.)• 800 
-- 37.59 
21.28 

Area de Servicio: ( N.P.P.S.) (Semanas en servicio+ semanas 

de limpieza):(37.S9) {l + .28)• 48.11 lugar••· 

Ar•• de Sementales: 1 semental por cada 20 vientres: 

800 ---- • 40 lugares. 

,_,., 
.-.:· 

20 

1 

~I 
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Ar.ea de ·Gestación: ( N .P .P .s.) ( semanas en gestación + 
semanas de limpieza): 

(37.59) {, .. J.s +.28}= 574.37 lugares. 

A.rea de Maternidad:(N.P.P.S.) semanas en maternidad+ 

semanas de limpieza): 

( 37.59) (4.28 + l) • 198.47 lugares. 

Ar•a de Destete: (?f.P.P.S.) (lechones destetados) (sel!li!tnas 

en destete+ semanas de limpieza): 

(37.59) (7.87) (4 + .28)• 1266.16 lugares. 

Area de Crecimiento: (N.P.P.S.}(lechones destetados - mor

talidad en el área) (•emanas en crecimiento 

+ •••anas de limpieza): 

(37.59) (7.41)'4 ~ .28)• 1201. 81 lugares. 

Area de Finalización: (H.P.P.S.) (lechones que llegan de r.re

~i•iefito) {semanas en finalización+ se

aana• de limpieza): 

(37.59) (7.47) (14 + .28): 4009.78 lugares. 
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Resumen de Requerimientos: 

Are a de Servicio: 4B lugares. 

Are a de Sementales: 40 lugares. 

Are a de Gestaciónt 574 jaulas. 

Are a de Maternidad: 196 jaul.as. 

Are a de Desteb~: 1266 lugares. 

Are a de Crecimiento: 1202 lugares. 

Are a de Finalización: 4010 lugares. 

Lugares con que cuenta actualmente la granja. 

Are a de Servicio: 120 lugares. 

Are a de Sementales: 48 lugares. 

Are a de Gestaci6n: 766 jaulas. 

Are a de Maternidad: 166 jaulas. 

Are a de Destete: 1536 lugares. 

Are a de Crecimiento: 1108 lugares. 

Are a de Fi r.utlizacitl)n: 3652 lugares .. 

En el cuadro n•l (p.35} se pr•senta la comparaci6n entre los lu 

gares requeridos y los actual•• con que cuenta la qranja. 



Comparación de los lugares requeridos y loa actuales. 

Are a Lugares Lugares 

requeridos actuales Diferenciit 

. 
Servicio 48 120 +72 

Seaenta.les 40 48 +8 

Gestaci6n 574 766 +192 

Maternidad 398 166 -32 

Destete 1266 1536 +270 

Crecimiento 1202 1108 -94 

'fl'inalización 4010 3652 -358 
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S. EVALUACION DE LA PRODUCCION. 

5.1. PRODUCCION OBTENIDA. 

Con objeto dé facilitar la interpretación de los resul-

tados obtenidos, se presentan los siguientes cuadros y figuras. 

l. Producción obtenida: (cuadro 2A,2B y 2C ). 

2. cuadro comparativo de la producción obtenida con la esperada: 

{Cuadro 3A,3B y 3C ). 

3. Relación de efectividad de ~ervicio a parto:*( Cuadro 4A; 4B, 

4C y 4D ). 

4. Efecto del número de parto sobtre los siguientes parámetros: 

Aj o!as promedio de destete a primer servicio (cuadro 5A ). 

B} D!as promedio de destete a servicio efectivo (cuadro SA). 

C) Promedio de d!as abiertos (cuadro 5B). 

D) Intervalo promedio entre partos (Cuadro SB). 

E) Número promedio de lechones nacidos vivos, por hembra, por 

parto (Figura N°9 ). 

F) NÚ•ero pro•edio de lechones destetados, por he•bra, por -

parto ( Figura N°9 l. 

~) Porcentaje de mortali~a~ en lactancia Figura Nelo }. 

P) Peso de la camada al destet~ ( Pigura N°1l ). 

* P~laci6n en ba1e al nGMero ~~ p~rto en ~ue se encuentra 
la cerda. 

., 

-- - -~ ~ -·-~~ 



PRODUCCION OBTENIDA 

PARAME'l'RO 

• Porcentaje de repeticione• a 

primer servicio. 

• D!as promedio de desteta a -

primer servicio. 

• D{aa promedio de destete a -

servicio afectivo. 

• Promedio de dia• abiertos. 

H- Húmero de observaciones 

No •• calculó 

N 

655 

458 

455 

453 

MEDIA s 

14.96 

14.84 19.99 

2'fl .so 41.46 

62.06 43.22 

CUADRO 2 A, 



PRODUCCXON OITBNIDA 

PARAMll'l'RO 

• Intervalo prom•dio •ntre parto•. 

• Número prom•dio d• partos, por -
hembra, por alto, 

• Ramero promedio d• lechone1 na~

cidos vivo•, por hu1bra 1. por pa,:_ 
to. 

• D!a• de lactancia promedio. 

N- Número de observaciones 

s- Desviación eatandar 

--·Ko se calculó 

453 

453 

680 

678 

MIOIA s 

177.98 45,57 

2.06 

B.66 2.45 

32.98 5,84 

CUADRO 2B. 



PRQDUCCION on~ENIDA 

PARAMB'.t'RO 

• Porcentaje da mortalidad en 

lactancia. 

, Número promedio de lechones 

destetados, por hembra, por 

parto. 

• Peso promedio de la camada 

al destete. 

• Peso promedio del lech6n -

al destete. 

N• l'IÚmero de observaciones 

s- Desviación estandar, 

No se observó. 

N 

690 

680 

677 

677 

Mll:DIA s 

l.81 

7.22 2.27 

41. ).2 14.09 

5.69 

CUADP.O 2 ::. 



CUADRO COMPAaATlVO O! LA PRODUCCIOH OBTJNlDA CON ~A ESPERADA. 

PARA.METRO 

• Porcentaje de repeticiones a 

pri•er ser~icio. 

• n!as pro••dio de de&tete a -

pri••r aarvicio. 

• D!as prom•dio de destete a -
servicio efecti~o • 

• Promedio da d!as ahiertos. 

--- No hay infor•aci6n. 

REAL 

14.96 

U.B4 

28.5 

62.06 

ESPERADO Vl.R!AC:tON . 

15. - .04 

5.5 

40.75 +21.31 

CUADRO 3A. 



CUADRO COMPARATIVO DE LA PRODUCCION OBTENIDA CON LA ESPERADA 

PA:RAMITRO 

• Intervalo promedio entre partos. 

• HÚ~ero promedio de partos, por -

hembra, por afio. 

• Número promedio de lechones na-• 

cidos vivos, por hembra, por par

to. 

. o!as de lactancia promedio. 

REAL 

177 .98 

2.06 

8.66 

32.98 

ESPERADO 

I 
147.S 

2.47 

9 .• e 

30. 

VJlRIACION 

+30.31 

.41 

- 1.14 

+ 2.98 

CUADRO 'J'I 



CUADRO COMPARATIVO DE LA PROOUCCION OB~ENIDA CON LA ESPERADA 

PMAME'l'RO 

• Porcentaje de mortalidad en 

lactancia. 

• Número promedio de lechones 

destetados, por hembra, por 

parto. 

• Peso promedio de la camada 

al deatete • 

• Paso pro•edio del lechón -

al destete. 

REAL 

21).93 

7.22 

4l.12 

5.69 

ESPERADO 

14 .53 

El. 3 7 

51.47 

6.15 

VAR!ACION 

+ 6.37 

- l.15 

-10.Ji; 

-l0.35 

CUADF{t) 3C 



RELAClON PE EFECTIVIDAD DE SERVICIO A PARTO 

PARAMETRO NUMERO DE N PORCENTAJE 
SERVICIO DE EFECTIVIDAD 

Promedio de la 9ranja. l 557 85.04 

2 66 10.10 

3 31 4. 73 

4 1 o.l3 

-
TOTAL 655 100.00 

Promedio del primer parto. l 135 95.74 

2 4 2.83 

3 2 l.43 

TOTAI. 141 100 

N- Nt.Íllero de obaervac:ionea 

CUADRO 41,, 



R!LACIOK Dlll IPICTXVIDAD OI ssavxcxo A PA~fo 

PAltAMl'l'l\O RUMERO Dlll N PORCEN'.l'AJZ 
Sll'tVIC?O PE llHC'rtVIOAD 

Promedio dtl 1egundo parto. 1 120 83.33 

2 17 . u.so 
3 7 4.87 

Total 144 lOO 

Promedio del tercer parto. 1 l.09 83.84 

2 17 13,07 

3 3 2.30 

4 1 o.79 

Total 130 100 

- . 

N-Nümero da ob•ervaciones 
CUADRO 48 



PELACION DE EFECTIVIDAD DE SERVICIO A PARTO 

PARAME'rRO NUMERO DE PORCENTAJE 
SERVICIO N DE EFECTIVIDAD 

Promedio del cuarto parto. l 97 62.20 

2 11 9. 32 

. 3 10 S.46 

Total 118 100 

Promedio del quinto parto. 1 57 82.60 

1 

2 5 7.25 

3 7 10.14 

'rotal 69 100 

CUADRO 4C 



RELACION DE EFECTIVIDAD DE SERVICIO A PARTO 

PARAMETRO NUMERO PORCENTAJE DE 
DE S:CRVICIOS N EFECTIVIDAD 

Promedio del sexto parto. l 25 83.33 

2 4 13,33 

3 1 3,33 

Total 30 100 

Promedio del •'ptimo parto. l 8 66.66 

2 3 25.00 

3 1 B.33 

-
Total 12 100 

Promedio del octavo parto, 1 3 37.SO 

2 5 62.50 

-
Total 8 100 

. CU.ADRO 40 



EPEC'l'O DEL NUMERO DE PARTO SOBRE LAS SIGUIENTES PARAME'l'ROS •.. 
.... 

PARAME'l'RO NUMERO 
PAR'l'O 

D!a• ~romedio de deatete l a 2 

a prime.~ aerv,cio 2 á 3 

3 a 4 

4 a 5 

5 a 6 

6 a 7 

1 a 8 

.. 
nías promedio de d~~tete 

a servicio efeqtivo. l a 2 

2 a 3 

3 a 4 

4 a 5 

5 a 6 

6 a 7 

1 a 8 

N- Número de obaervacionea 

s_Peaviac!on atandar 

DE 
N MEDIA 

119 19.63 

111 13.83 

lll 15.27 

64 9. 79' 

27 16.66 

11 5.09 

7 io.as 

119 30.98 

111 28.30 

lll 27.85 

65 27.80 

27 23.18 

ll 22.90 

7 48.85 

CUADRO SA 

s 

27.43 

15.52 

19.90 

!:l.86 

19.71 

2.46 

9.00 

41.54 

43,4.g 

36.54 

48.84 

36.44 

37.68 

47.22 



~romidib de d!a1 •bierto• 1 • 2 

Intervalo 

partos. 
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6. DISCUSI01'7. 

6.1. AOMINISTRAC!ON. 

Al realizar el análisis de la administración de la explota

ción se observó que hay un bloqueo de la información debido a que 

un elevado porcentaje de los empleados ( aproximadamente el 65% ) 

están emparentados, lo cual ha ocasionado que se oculten errores -

en el manejo a fin de protegerse entre sí. 

El turno de trabajo es de 8 a 15 horas; el resto del tiempo 

una persona se hace cargo del a~ea de maternidad y su función pri!'!. 

cipal es la atención de partos, sin embargo, la mayor mortalidad -

al nacimiento se encuentra en los partos nocturnos~ por lo que se 

rleduce que el encarga~o no realiza adecuadamente las funciones a-

signadas. 

6.2. MANEJO. 

Para las hembras en el área de servicios se recomendó la -

formación de lotes semanales homogéneos a fin de programar los par 

tos, esta lotiflcacion es arbitraria ya que los lotes no son homo

géneos además de carecer de un nú~ero presupuestado de rembras que 

han de servirse semanalmente. La l~tificación adecuada de las hem

bras para ser servidas tiene las siguientes ventajaa:*Ocupación r!_ 

cional de la capacidad in~t:lada en ias diferentes áreas1 permite 

~ener tiempo para limpieza y uesinfección, en particular de mater

nidad, área deseable de trabajar con un sistema "todo dentro, todo 

fuera" 1 finalmente es posible programar las venta•, se ten~ra una 

canti~ad mis o ••nos fija de animales finalizados para vender ~en

sual•ente lo cual repercute en ingresos constantes a lo largo del 

año. 

* comunicación peraonals De La Veqa,V.F. Cl9e3) 
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Para una explotación de 800 Vientres con un ciclo producti

vo presupuestado de 21.2$ semanas, es necesario dar entre 150 y --

160 servicios mensuales además de contar con 194 jaulas. En esta -

explotación solo hay 166 jaulas con lo cual no se tendrá el tiempo 

necesario para mantener una maternidad vac!a, que se esté lavando 

y desinfectando, en tanto las otras tengan hembras lactantes. 

La ventaja de un siste~a "todo dentro, todo fuera" radica en 

poder desinfectar las maternidades sin afectar a los animales lac

tantes, le que redundar' en minimización de problemas infecciosos. 

(~) 

En el área de maternidad se observaron los siguientes erro-

res: 

1. Deficiente limpieza de los edificios y las jaulas paridera; és

to puede ser ocasionado por una falta de espacios que impide trab~ 

iar con un sistema ·~odo dentro, todo fuera~, además pueden presea 

tarse errores en la forma en que los empleados del área llevan a -

cabo su trabajo, por lo que ser!a nacesario resolver el priMer pr~ 

ble~a e incrementar la supervisión para contar con edificios lava

dos y desinfectados adecuadamente. 

2. La deficiente ventilación de los edificios provoca incremento -

de humedad y gases tóxicos: estos factc=es pueden actuar como pre

ñisponentcs para la a~quisicion ñe enfermedades respiratorias en -

la cerda y su caMadft, lo cual ocasiona incremento de mortalidad, -

retraso del crecimiento, aumento del consumo de ali~ento y dismin~ 

ción de los ingreros.(5) 

' 3. Alqunos behederos presentan fugas con lo que s~ noja la jaula -

de maternidad incre~entando la humedad y pudiendo faci!itar la pr!. 

sentación de enfermedad••~ (7) 
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4,. r.as lechoneras se encuentran húmedas, sucias y en nal estado; 

~uchas de ellas con acce~o a la lechonera vecina lo cual puede o

casionar: Incremento de prohlemas infecciosos e~ los lechones y -

facilidad de contagio de canadas sanas que logren contacto con c~ 

madas enfermas. ( 7 ,lB) 

s. Las fuentes de calor no estSn colocadas en todas las lechoneras, 

así las camadas no tienen un medio ambiente adecuado durante las -. 
primeras semanas de vida y esto puede ocasionar problemas de hipo

glicemia y susceptibilidad a la adquisición de enfermedades. ( 10) 

6. Las cerdas no son dietadas adecuadamente antes y después del -

Parto, lo cual puede desencadenar problemas infecciosos (metritis 

y mastitis ), con la consecuente falta de producción láctea ( aga

lactia} que repercute en nroblemas de las camadas.es ). En muchos 

casos no se analizan las causas del problema y el animal es dese~- ... 

chado, Gsto incre•entara el porcentaje de desechos anual pu~iendo 

ocasionar dis•inución en la p~oducción por incremento de cerdas -

primerizas. ( 6) 

7. Durante el parto se ha observado lo siguiente: Todos los lecho

nes de una ca•ada son secado• con un mismo lienzo lo que ocasiona 

que los Últi•os queden húmedos y en consecuencia se puedan presen

tar problemas de hipoglicemi~ por gasto exce~ivo de energ!n para 

secarse¡ no hay un cuidado especial para los lechones muy pequeños 

por lo que un numero considerable no llega a ser destetado y fina!_ 

mente, el equipo utilizado para la atención del parto con frecuen

cia •• encuentxa sucio lo cual puede ser causa de problemas infec

ciosos de los lechones. ( 7) 

En el 'rea de destete existe deficiencia en la ventilación 

y falta de fu•nt~8 de calor para los lechones, lo cual puede faci

litar la presentación de probleaas infecciosos, dis•inución en la 

velocidad de creciaiento, mayor consumo de alimento, defici~ncia 



en la conversión alimenticia e incremento de mortalidad en lecho 

nes. 

Otro prohle~a es el eal estado en que se encuentran los -

pisos de los corrales lo que ha ocasionado prohlemas '3e los míe!! 

hros ~e los lechones. 

En el manejo se ha ohserv.ado lo siguiente: 

l. Desconociaiento del personal respecto a que hacer en problemas 

que se presentan en ausencia del "iédico Veterinario ya que no hay 

especificaciones de ~anejo general de la explotaciSn y formas pa-·

ra controlar problemas infecciosos. 

2. El libre acceso a todo tipo de visitantes, incluyendo el pers~ 

nal que labora en la granja. No se tiene como recomendaciSn el h_!l 

ño antes de entrar ni el uso de overoles y botas de la propia ex

plotación. 

6.3. CONSTRUCCIONES. 

Al coJllparar el. núaero ~e espacios con que cuanta. ta explot~ 

ción con el núaero que debería tener {cuadro Nºl) se ohservó lo si 

guiente: 

A) Area de Servicio y Gestación. 

Sobran 264 lugares para hembras y 8 para sementales, ésto -

peralte e! incremento del hato reproductor siempre y cuando 5~ ev~ 

lGe la capacidad de otras lreas considerando: Porcentaje de efect~ 

vidad de servicio a parto1 nú•ero de lechones naci~os vivos, por -

heabra, por parto; edad de los aniaales a la venta; tiempo de es-

tancia de los ani,.ales a la ven~a. en las diferentes áreas y tiempo 

para li•~iesa y desinfección de los corrales, 
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~) ~rea de Maternidad. 

Existe un déficit de 32 lugares que impide la implementa-

ción ~el sistema ~todo dentro, todo fuera" con las desventajas -

mencionadas en la parte de Manejo (p52l~ con ésto se puede ocasi~ 

:nar que las hembras dehan t1est:etarse antes del tiempo requerido 

con las consecuentes prob~emas para los lechones. 

C) Area de Destete. 

Sobran 270 lugares lo que permite el incremento de la pro

ducción sin ocasionar prohlemas. 

D} Arca de Crecimiento. 

Hay una deficiencia de 94 espacios, que puede resolverse -

introduciendo de uno ~ ~os animales mas por corral sin ocasionar 

problemas. 

E) Area de Finalización. 

Existe un déficit de 358 espacios que hasta el rnomento no 

han provocado probleMas ya que la explotación se encuentra por ~~ 

~aio ñe la producción esperada. 

~.4. PPODUCCION. 

r.os resultados encontrados, se compararon con los valores 

(1~. Las diferencias entre los valores encontrados en este trah~ 

'ª y los notificados por otros autores, pueden deherse al efrcto 

que sohre cada explotación tiene el medio ambiente, manPjo, ali-

mentación, caracter!stic•s g~not!picas ~e los animales, sanidad y 

administración, as! como el número de Frimeros, sequndos, tercc--~ 

ros, et~. partos analizados; ya ~ue a medida que se incrementa el 

nu~er~ de parto, ~n términns ~~nerales, la producción aumenta 'l -
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La distribuci6n de partos analizados en el presente estu

dio fué la siguiente: 21.52% primeros partos¡ 21.98\ se~undos 

partos; 19.84\ terceros partos; 18,0l\ cuartos partos; l0.07% 

quintos partos; 4.5~\ sextos partos; l,P.3% septimos partos; 1.22 

\ octavos partos. ( Figura Nº9) 

A continuaci6n se analizan los resultados para cada uno.

ae los parámetros estudiados: 

A) Porcentaje de efectividad de primero, segundo, tercero,y cuar

to servicio a parto. 

El porcentaje proaedio de efectividad de primer servicio 

a parto fue de 85.04~(Cuadro 4A), lo cual es satis;actorio. Di-

versos autores notifican rangos entre 80 y 90.22\ de efectividad 

de primer servicio a parto. ( 3, 9, 10, 13, 21, 25 ). Sin embar

go también existen trabajos donde se notifica que el porcentaje 

de efectividad de pri•er servicio a parto aumenta a medida que -

se incrementa el •Úmero de parto, lo cual no sucede en esta ex-

plotación pues en términos generales se puede decir que a medida 

que el nÚ•ero de parto se incrementa, el porcentaje de efectivi

dad de pri~er servicio a parto disminuye, probablemente por erro_ 

res administrativos entre los que podemos citar: No desechar a • 

las hembras con base en un análisis de la producción anual obte

nida. (8) 

El porcentaje de repeticiones a primer servicio fue de 

14.96\ (Cuadro 2A), .04' aenor q~e lo esperado. Esto coincide 

con los puntos analizados en el inciso A pues el porcentaj~ de -

repeticiones a pri•er servicio corresponde a la diferencia entre 

el len~ y ~l porcPntaje ~e efPctividañ de primPr servicio a par

tn. 
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e) Días promedio de destete a primer servicio! días promedio de 

destete a servicio efectivo, promedio de días abiertos e inter

valo entre partos. 

Los cuadros 2A y 2~ muestran los valotes ohtenidos para e~ 

tos parámetros; en todos los casos el valor obtenido es superior 

al esperado , lo cual se analiza en los parrafos siguientes: 

C,l. Días promedio de destete a primer servicio. 

Para este parámetro el valor encontrado es superior al es 

perado en 9.34 d!as (Cuadro 3C). Diferentes au~ores notifican di 

versos valores ya que en cada explotación existen variaciones -

que inciden sobre el co~portamiento de los animales, como es el 

per!oao ac lactancia ya que a medida que ¡ste se incrementa , -

los días de destete a primer servicio disminuyen; lo nismo suce

de a medida que la hembra incrementa su número de parto(l0,12)? 

sin embargo las condiciones de manejo pueden ocasionar que se i~ 

cremente dicho intervalo¡ entre éstas pueden citarse "dejar pa-

sar intencionalmente un calor a las hembras destetadas debido al 

deficit de sementales y/o deficiencias en la detección de calo

res (18). En esta explotación no se tiene como medida de manejo -

dej~r pasar el primer calor posdestete a las hembras por lo que 

la deficiencia es atribuible a problemas en la detección de calo 

res. 

c.2. oías promedio de destete a servicio efectivo: 

An~or~s n~~ional~~ ñ~n nntifir.ado valores para este pará

~etro que oscilan de 4 a J5.1J ~tas, dcpcndienrln ~Pl per!ndo de 

lactancia, d!as promedio de destete a primer servicio, porcenta

je de repeticiones a primer servicio y detección de calores en -

hembras repetidoras( 2,q,1i,15,21,25 ) 

Ts!as(l2), hace un ~ni1iRis de curil.1u explotacion~~, ~ryr~ 

pan~o las h~mhras rnr ntlmern ~~ parto y encuentra una cnrrela---
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tete a servicio efectivo, aunque tambi¡n notifica que existe un 

efecto significativo de granja, de número de parto, días prome

dio de lactación, así como de la interación granja por número -

de parto para dicho intervalo. 

Flores (9), Iñigues (11), Peralta (21) y Rodríguez (25) 

notifican 23.25 días, 17.98 d!as, 19.67 días, 20.93 días respe~ 

tivamente;·todos es~os valores son inferiores al encontrado en 

el presente estudio, por lo que se procedió a realizar un anál~ 

sis de distribución donde se observó que el 47.47% de las hero-

bras quedaron gestantes con el servicio recibido siete días po~ 

destete; el resto recibían su servicio efectivo entr~ los ocho 

y los doscientos noventa y nueve días después del destete. Lo -

anterior es indicativo de deficiencias en la supervisión del a

rea de servicios y gestación pues a pesar de que el porcentaje 

de repeticiones a primer servicio es bajo (14.84%), el período 

de lactancia promedio es de 32.98 días (Cuadro 2B) y a mP.dida -

que se incrementa el número de Parto disminuyen los d!a~ prome

dio de destete a servici~ erPctivo. El valor que fue en~o~tra-

do para este parámetro es superior al esperado, conaiderando -

que l~ deficiencia estriba en descuido de la supervisión de hem 

hras que reciben su primer servicio posdestete ya que con ello 

no se detecta oportunamente la repetición oara dar un segundo -

servicio. (Cuadro 3A ). 

c.3. Proaedio de d!aa abiertos. 

El valor para este partmetro esti estrechamente rolacio

nado con los d!as de lactancia y los d!as de de~tete a servicio 

efPctivo, por lo aue es de-esperar aue si amhos estgn elevados, 

este valor tamhi'n estar' por arriba de lo presupuestado como -

se orcerva ~n el cuadro 3A donde el incre•ento es de 21.11 d!as. 

Analizando la información de autores nacionales se encontraron 

Jos siguiente~ valores: Peralta, ~3.41 días (21), Rodríguez, --
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45.7.'5 días (25); Flores, 45.59 días (9}; Colín, 49.14 días (2), 

para hembras F1 (York-Landrace) y 47.72 días para hembras.pro

ñu~to de la retrocruza (York-Landrace) y Lambarri, 58.45 días 

(15). Los resultados anteriores fueron obtenidos de granjas 1,.2. 

calizadas en Puebla, Veracruz, Hermosillo, Veracruz y Tahasco 

respectivamentei con esto es factible observar que aún en cli

mas cáiiños, el promedio de días abiertos es menor al del pre

sente estudio, lo que apoya el análisis de distribución y la -

falta de supervisión de hembras repetidoras. 

C.4. Intervalo promedio entre partos. 

Este pará~etro esta influenciado por los cuatro anteri~ 

res, por lo que era de esperarse que el valor encontrado fuera 

superior al esperado, como se observa en el cuadro 3A. Difere~ 

tes autores señalan valores que van de 138 a 169 días (2,9,lo, 

12,15,21,22,25), en todos los casos inferior al encontrado en 

ei presente estudio. 

p) Ndmero promedio Je pa1Lu~, ~or he~b~d, por año. 

El valor encontrado fue de 2. 06 (Cuadro 3B}, inferior dl 

esperado en .41 como consecuencia de los errores comentados en 

los incisos C.l, C.2, C.3 y C.4: Pepper, Boyd y Posembcrg(20) -

notifican 2.2 partos, por hembra, por año 7 se considera que es 

factihle incre~entar el nú•ero de partos si se corrigen los e-

rrores en el área de servicios y gestación. 

E) NGmero promedio de lechones nacidos vivost por hembra, por -

parto. 

El valor encontrado (B.66) es inferior en 1.14 lechones 

al esperado (Cuadro 3B). Es posible que esto se deba a deficie~~

cias en la supervisi6n de las montas pues al hacer el análisis 

de las he•bras por número de parto, se observa un increMento en 

el número promedio de lechones nacidos vivos, por hembra, por -

parto, a medida que se incr~menta el número de parto.(Fiqura 9). 
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En el cuadro Nº6 puede observarse que el valor encontra

do esta cercano a la notificaciC~ re~~izada por Colín(2); Flo~e~ 

res(9J, Iñigues(llJ, Parra(l9), PeraJ.ta{2lJ y Rodriguez(25), lo 

que nos hace pensar que las condiciones de las explotaciones n~ 

cionales son auy diferentes a las de otros países, por lo que -

no es factible lograr las mismas cifras y por ello no se alcan

zó el valor esperado, ya que proviene de una revisión bihliogr~ 

fica donde predominan trabajos de otros países. 

F) Días de lactancia promedio. 

El valor encontrado {3?..98) es superior al esperado en -

2.98 d!as (Cuadro 3B) debido a que por condiciones de la explo

tación se destetan las hembras tratando de formar grupos para -

facilitar el •anejo en s-rvicios y disminuir los problemas de -

los lechones recien destetados, ya que como mencionan Krug y -

Moody, con lactancias de tres a cuatro semanas mejora ~a adapt~ 

bilidad del lechón al aedio ambiente y disminuye la pérdida de 

peso al destete.(14.17). El problema podr!a radicar en que por 

carecer de pre=upuestoa semanaies y mensuales, no se esté dest~ 

tando el número de he•bras deseado y por lo tanto la desición -

a este respecto solo se basa en la condición observada en los -

lechones. 

G) Porcentaje de aortalidad en lactancia. 

El valor obtenido para este par&metro fue de 20.93%, su~~ 

perior al esperado en 6.4t (Cuadros 2C y 3C). Diferente~ auto~e 

res nacionales notifican porcentajes de mortalidad que van de -

3.lot a 30.12t. En aquellos casos de porcentajes de Mortalidad 

bajos, se atribuyen los valores a caracter!sticas adecuadas de 

las construcciones y/o exc•l•nte• condiciones de manejo y sani 

dad en el 'rea, lo cual no concuerda con las condiciones de la 

explotación en estudio.(2,12.1~,21.2~,} 

contrariaaente~ Plor•• y PArr~(0,19) encontraren que de

fisientes construccion•s y condiciones sanitarias adecuadas pr~ 

Tocan elevada •ortalidad en lactancia notificando 14.q~' Y 30.20 
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CUADRO COMPARATIVO DE VALORES NACIONALES PARA EL 

NUMERO DE LECHONES NACIDOS VIVOS, POR HEMBRA, POR 

PARTO. 

VALOR RSP-ORTADO 

Berruecos, J.M. y 

Rivera, M.A. 10.13 

Colín, A. A • 8.65 

Flores, L.E 9 .• 23 

Iñiguez, I.S. 7.84 

Parra, S.R. 9.03 

Peralta, R.C • S.30 

Rodr!guez, Q.G • S.42 

Presente estudio S.66 

CUADRO N°6 
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% respectiva•ente~ Esto Último concuerda con lo observado en -

la explotacfon en estudio, co•o se notifica en la plqina Nª53. 

F) Kúaero ñe lechones destetados, por hembra, por parto. 

El Yalor encontrado es inferior al esperado en 1.15 le-

c~ones, lo cual se debe al bajo nú•ero de lechones nacidos vi-

vos y al alto porcentaje de aortalidad en lactancia ya que a~-

hos paráaetros afectan directaaente este valor. 

IJ Peso proaedio de la cawada al destete y peso individual pro

•edio al destete. 

En aaboa casos el valor encontrado es inferior al esper~ 

do. Para peso proaedio de la caaada al destete se encentro 41.12 

kiloqraaos, inferior al esperado en 10.35 kilogramos, lo cual es 

factible esplicar ya que este parlaetro es afectado por el núme=. 

ro proaedio de lechones destetados y por el peso individual pro 

aedio e1 destef:e, ya que fue inferior en .46 kiloqramns l!ll vah1,E_ 

esperado~ Sin ~!!h&rqn este u1f:i•o valor se encuentra dentro ce 

los rangos aceptables reportados por Quiroz y Pepper.{20,23) 

... 



7. CONCLUSIONES 

Considerando lo expuesto en la discusión, es recomen~ahle 

corregir los defectos detectados a fin de que la granja incremen 

te su productividad. 

A¡ Tratar de corregir el problema del parentesco entre los em--~ 

plea~os de la granja, aumentando la supervisión de fistos a tra-

vés de personal capacitado y responsable que vigile que las acti 

vid~des diarias de la exp1otaci6n se lleven a cabo en forMa ade

cuada. A largo plazo tratar de ir fisminuyendo el porcentaje de 

parentesco, incluyendo personal no pariente en las vacantes que 
v~y~~ surg~~nqo. 

P) Mejorar la vigilancia nocturna en el área de ~aternidad, veri 

ficanño que el encargado de ésta realice sus funciones satisfac

toriamente; en caso contrario sustituirlo por un elemento capaci 

tado. 

C) Realizar una lotificación adecuada de las hembras en el área 

de Servicios, con el fin de lograr lotes homogéneos de cerdas, -

para facilitar el manejo de éstas en las diferentes áreas y lo-

grar una ocupación más racional de la capacidad de la granja, 

así como dar más tiempo para la limpieza y desinfección. 

D) ~ejorar la limpieza en las maternidades, vigilando que las C.!!_ 

nas sean aseadas a conciencia, principalmente en el lapso entre 

la salida y entrada d~ animales1 evi~~~ ~,,~ 1~~ cun•s se encuen

tren ~úm•das reparando los bebederos d••~~mpu~sto• y reparar a~~ 

quellas"lec~one~a~ ~ue se encuentran en ~al estado. 

~) ~oarar una temperktura adecuada para las camadas, colocando 

las fuenteR de calor en aquellas cunas que •'R lo requieran y -

~ratar de evitar las diferencias de temperatura dentrn de u1, mi~ 

~e eílificio, controlando puertas y ventanas. 
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Seguir estas mismas recomendaciones para el área de Dest~ 

te. 

F) ~ejorar la vigilancia durante el parto~ así como la limpieza 

del equipo necesario; utilizar un papel desechable por lechón P!!,. 

ra secarlos al nacer y poner más atención en las camadas después 

del parto realizando inspecciones periódicas y dando los trata-

mientos necesarios. 

G) Reparar los pisos en todas las áreas de la granja, principal

mente en el área de aestete. 

H) Elahorar un adecuado flujo de alimentación de acuerdo a las • 

necesidades de las cerdas en cada una de las etapas de producción 

y verificar que las raciones recomendadas sean proporcionadas ade 

cuadamente. 

I) Establecer un programa general de manejo, limpieza, desin!ec

ci6n y control de acuerdo a las necesidades de la explotación y 

vigilar que éste se lleve a cabo satisfactoriamente. 

J) De acuerdo al cálculo de espacios realizadof se observó una ~ 

marcada deficiencia de lugares en el &rea de Maternidad, lo que 

impide que se realice un manejo adecuado tanto en movilización -

de animales como en la limpie~a y desinfección ya.que no permi

te tener una maternidad permanentemente vac!a para poder manejar 

un sistema "todo dentro, todo fuera". Sin emhAr90 ee ha iniciado 

en la granja la construcción de una nueva área de Destete con la 

finalidad de cambiarla de luqar, lo cual ~eja espacio disponil•le 

para colocar dos matenidades más de 20 jaulas cada una, lo aue -

~ar!a el espacio necesario para la implantaci§c~de dicho si•tema. 

Y) Las deficiencia de espa~tn ~n las lrea3 de cxecimiento y ~in~ 

1ización no son muy Bignifieativas ya que se pueden :esolver in

cluyendo d~ uno a dos animales nls por corral, ya que el nisc 
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ñe ~ejilla aumenta la capacid~d hasta un 20,. (4)~ Sin embargo 

estos déficits de esp~cics.no han provocado problemas ya que~ 

la explotación se encuentra por debajo de la producción espera .,... 
da. 

L) Se recomienda establecer una estricta supervisión en el área 

de servicio, para detectar oportunamente la presentación del em 

tro en las hembras y as! poder reducir parámetros que se encuea 

tran elevados coao son los d!as de destete a primer servicio, -

días de destete a aervicio efectivo, d!as abiertos e intervalo 

entre partos. 

M) Es de esperarse que al corregirse los problemas de espacio y 

aanejo en el Srea de Maternidad, se pueda lograr una disminución 

en el porcentaje de aortalidad en lactancia y se pueda cumplir -

con los días de lactancia presupuestadon. 

N) Realizar un anilisis anual de la producción obtenida con el 

objeto de efectuar un adecuado programa de reemplazos, ya que -

al observar los distintos parámetros se nota una disminución en 

el porcentaje de efectividad a primer servicio, número de lech~ 

nea destetados y peso de la camada al destete y un aumento en -

el porcentaje de •ortalidad en lactancia de acuerdo a como va 

aumentando el núaero de parto. 

R) Se reco•ienda continuar con este tipo de evaluaciones dentro 

de la granja para conocer la situación de la producción y hacer 

las correciones necesarias, tratando que astas evaluaciones a-

barquen hasta la canta de loa animales, para conocer la produc

tividad real de las cerdas hasta el momento que sus cr!aa lle-

guen a Finalizaci6n. 
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