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1 REtiUHEN 

AGUIL.A REYl-.S kAUL •• Evaluación de la ettctoncia producti

va de una granja porcina de ciclo completo en la zona do 

la Piedad Hichoacén: il 5•m1n~r10 d@ T1ru1ac1~n •n Fl 

Ha ro Ti raao 1. 

!:.e etectuo 

svpi."rv1s1t:>n C1P1 /1, ~'.Z. NPrio 

evait1ac10n de la etic1enc1a. productiv• en 

una irranja porcina de c1clo .:om¡:: 1eto en I:\ ::ona <Je- la 

f'iedad MichoacAn mediante: 1.nspecc10n tts1oa de ta ~ren

ja. entrevistas con persona~ laboral y anAI is is c:ie pair&

metros de producc1~n ~Qten1dos ~e 1990 a 18~'· La ~ranj~ 

opera con 60~ vientres de pie da crla pero, es parte de 

un3 empres3 que en total trabaja con~~~~ viantres y una 

planta de alimentos. El pie de crla proviene de la gran

ja especializada de la misma empresa y se compone de: 

hembras hlbridas de las razas Hampshire-Yorkshlre y se

mentales de raza (Juroc. El alimento proviene oe la plan

ta de alimentos de Ja misma empresa y se administra de 

acuerdo a la etapa productiva de los animales. El mane~c 

operativo de los animales tambt~n s~ reali~a de aelterdo 

a cada etapa productiva va las caract.ertstlcas de 1a 

propta granja. No cuenta con un programa para prevenir 

el in1peso ~;e enrermedades intecc1csas a ta ~ranJa. 

que l3S medidas santtart~s dentro de la misma. para con

ser1.•ar la salud en la piara, sl son a.dE<cuadas. Los em

ple.l.dOS cuentan con todas \as prestac1cines t:ie la tey y 

ademAs CQn un plan de incentivos econbmicos ae acuerdo a 



producc10n. Las instalaciones para maternidad, destetes 

y engorda son altamente tecniticadas y mecanizadas sin 

embar¡o, el area de servicios y gastactbn tlene lnstala

ctones poco tunctonales. La intormac1bn es capturada en 

tormatos especiales, se condesa diariamente la oti-

cina y posteriormente, es enviada al centro de cbmputo 

donde se procesa mediante el programa "Pi& Champ" con el 

rin ~e ~btener report~5 d~ producc1bn. El ciclo produc

tivo de las hembras es de 2Z semanas ya que, se trabaja 

con 5 semanas de lactancia. De 3cuerdo al Analista de 

los parAmetros produ~tivos obten1dos de 199~ ~ 1993 se 

concluya que la eticiencia productiva de &sta granja ha 

ido mejorando y actualmente es buena (Fertilidad 86 por

ciento, 9,5 lechones nacidos vivos por cerda, d.4 por

ciento de mortalidad en lactancia, 8.37 lechones deste

tados por cerda, 1.5 porciento mortalidad en crianza, 

~.S mortalidad en engorda y peso de 95 Kg a las 24 

manas; 19 lechones destetado& por hembra por a~o>. En el 

primer trimestre de 1993 hubo un brote de GET que im

pacto negativamente en los parAmetros de produccibn. Se 

recomienda hacer un an&lisis profundo da la relacibn 

costo-beneticio de un programa para prevenir la entrada 

oe enrermedactes cont~g1osas a la granja asi como, estu

diar la eficacia del actual calendario de iñmunizacibn, 
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JJ. INTRUDUCCJON 

El municipo de La Piedad se encu~ntra la regton geoeeono-

mtca del Bailo al noroeste dol ast~do d~ Mi~ho~c~n v coltnaa 

con los estados de Jalisco y GuanaJuato. La regibn po1claola 

conocida coma La Piedad no corresponde bn1camente al muni

cipio del mismo nombre, sino .que abarca una ~ona int&rr~la-

cuando menos 1os mun1cipios de Santa Anai, Numair&.n y f'uruAn

diro en HtchoacAn y p~rte tamb1tn de los de Abasolo y PénJamo 

Guan~.íu~to a::-1 e 1 d.e úe~o 1 lado en Jea l 1s<:o. 

El eje de es~a zona es La Piedad ciudad donde se concentra un 

importante nbcteo de poblaciOn cuya actividad principal gira 

en torno a 1a produccibn porclcol~ y donje se realizan el 

grueso de las operaciones tinancieras y comerciales vincula

das a el la (7), 

En los ultimes anos, la porcicultura ha sutrido consider~bles 

cambios desde el punto de vista técnico, ya que tos costos de 

producciOn se han incrementado considerablemte, lo que ha 

obligado al productor a producir de una manera m6s eticiente 

por lo tanto; el mbdico veterinario ~ootecntsta actual deb9 

estar C3P3cita~o para id•ntiricar tas mermas qu~ surgen en 

una emcres3 p~cuAria a caus3 de situaclor·•Q an!mal~s que s~ 

puedan presen~ar durante el ciclo de prod1Jccibn y, 16gicamen

te. estar en condiciones de resolverlas satisractoriamente. 

Para poder valorar dichas mermas en la producctbn es necesa-



rio implementar un control administrativo el cual, tiene por 

objeto senatar lil& ta 11•• y errores ºº'"' el fin de que se pue

dan reparar y evitar su repeticion l1, e, 10J. 

Uno de las aspecto& mAs importar1tes del control e& que sa 

debe obtener un informe completo de todas y cada una de las 

&etividades y determinar con exactitud en que situactbn se 

9ncuentra la empresa para mejorar su adm1nistracibn ~n el st

gu1ente ciclo proouctivo tl. 81. 

Como so aprcia, todo mecanismo de control da por resultado 

una toma de decisiones constante a partir de un an&liais de 

Ja lntormactbn cu~nt1tativa y cualitativa de l~s actlvid~oe& 

pecuarias tl, 8>. 

El presente trabajo tiene como objetivo al rali:ar un anAli

sis de la eficiencia productiva de una granja porcina de ci

clo completo en la zona de la Piedad, MichoacAn. 



111. PROCED/n/ENTO. 

1. Uescrlpcibn de la& condicioneu en que opera la granja. 

1.1 Tipo de eapresa. 

La granja rcrerida 

presa que cuenta a 

est9 trab3jo torma parte a~ un~ ~m· 

vez con Yartas gr3n1as, d~ ellas 

produc~ p1e ae cr1a. otra~ son prociu=toras de lechone~ v 

otras son engordadora& o de ciclo completo en total se 

maneja la producct~n de apro~tmadament9 2~00 vientres y una 

planta de alimentos balanceados que las abastec~. 

La granja en estudio ~$ de ciclo completo y cuenta con d~0 

vientres, c~be mencionar que rue comprad3 aproximadamente 

hace cinco anos y desde entonces ha experimentado moaiti

caciones y ampliaciones en sus instalaciones. 

1.2 Caracterlstlca& de ubtcaciOn. 

1.2.1 Sltuaci6n geogrAflca. 

La granja se encuentra en el municipio de fénjamo en ~I es

tado de Guanajuato a la altura del kilOmetro 20 de la carre

tera "La Piedad-Hanuel Doblado-LoOn" • L3s coordendas geo

gr&fica~ de su ubieaciOn son: 20 25" 44" latitud norte y 101 

4~' ~2", longitud oeste y 1700 metros sobre el nivel del mar 

141, 

l,R,2 Vias de acceso. 

D& la ciudad de Ja Piedad MichoacAn parte 13 carretera a Ma

nuel Doblado el estado de Gvanajuato y aproxtmadamente en 



e1 KilOmetro 20 &e debe tomar un camino de terracerta qua 

conduce directamente a la granja, la distancia aproximada es 

de 1.5 KilOmetro&. Este e& al Cmico acceso a la granja., 

l.2.3 Cll•a de la regibn. 

El cllma se-gtrn la cla.slflca.~ln de Kc-ppen modifica.do por la. 

G•b«rafCl Enríq1Jeta Uarcla es: tAJctw0Jlw1a11.' 1g que &e defi

ne como clim~ Subh~m~do-SemicAlido con !Juvias en verano con 

una osci IPciOn 3nu;;1.I do t.:i.s tempera.tur3s medias mensu~les me

nor de cinco grados centlgrados (4), 

1.3 Caracterlslica& dal terreno. 

1.3.1 Topograf!a y tipo da terreno. 

La granja &e encuentra situada en la ladera de una loma co~ 

una pendiente variable sin embargo, en gran parte es de mA& 

del 30 por ciento lo que ha obligado a construir en vario& 

niveles. no obstante esto es ben&tico pues facilita el manejo 

de excretas por gravedad. 

El terreno no se considera apto para labores agrtcolas pues 

bási~amente es areno~o y duro. 

1.3.2 Barreras naturales. 

La granja al estar situada en la ladera de la loma esta pro

tejida parcialmente de fuertes corrientes de aire adem•s. se 

encuentra en una zon~ donde hay colinas y cerros m•s altos. 

La veretaclOn as muy escasa y consta solamente de arbustos. 

1.4 Servicios. 

1.4.1 Agua. 
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~e obti~ne por bombeo de un po:o protundo propiedad de la 

¡ranja, el agua se a.tma.:en¿¡. en .3 c1st.er11as que di3tr1buyen a 

todas las instalai::iones. 

t.4.2 Enorgta elactrlca 

Es suministrad~ por la Comisibn Federal de Electricidad 

aunque la ~r~nj~ cuenta con un tran5rormador dentro de la 

misma. 

1.4.3 Gas. 

No se utl liza. 

).4.4 Co•bustibles. 

No se ut.illzan. La lllasollnera. m~s prbllima. se enct.1entra en La 

Piedad, Mict1oac~n. 

1.4.5 Coaunicaciones. 

No hay disponibllidad de servicio teltbnico en la zona, sin 

embargo la granja cuenta 

con un alcance de 15~ km. 

un sistema de radio-comunicaciOn 

El servico de mensaJerl~ no es necesario ya que I~ corres-

pond~ncia se maneja en las oficinas centrales en La Piedad. 

1.4.6 Transporto. 

Algunos de los trabajarlores son recogidos y llevado& en una 

camioneta de la emp:esa ya que no hay tran5porte p~blico 

hacia la granja. Esto no es problema para los trabajadores 

q1Ja viven en los alredo?.Ju1e·:> d~ l.:\ r.tism.;i. 

1.4.7 Instituciones bancarias. 

Se manejan desde las oficinas centr3les de la empresa en la 

Pi~dad Michoacan. 

1.4.6 Laboratorios de diagnbstico. 
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f~r s~r una zona eminentemente porclcola ~x16t~ una ~ama 

amplia oe labor~torios y espe,ialtstas en diagnbstico en toda 

la zona de la Piedad Michoac~n e incluso del bajto. 

1.5 lnfraeslruclura. 

1.5.1 Ctnco. 

La granja e5tA corcada en su totalidad, la parte delant~ro 

ci:in una t..;1.rda alta de Jadril lo y el resto con mal la c1clb

nic¡i. 

1.5.2 Bodegas. 

Existen solamente 

se almacen,:1. salvado y un poco de al i.moanto encostalado, la 

otra funciona como taller de manten1miento. 

l.S.3 Oficinas. 

ExistP una oficina donde trabaja el administrador de la gran

ja y el Veterinario responsable de la producciOn, tiene ade

m~s un aneMO que se us~ como almacé11 de medicamentos y refri

gerador p~ra conservar blolOgicos. 

1.5.4 Danos y vestidorefi. 

Tiene dos bahos para el person~I. 

1.s.s Drenaje. 

Consta de canaletas abiertas que conducen agua de lavado y 

eMcretas. Actualment~ el a~ua de lavado y excremento se tiran 

~ \tn~ caftada fuera del terreno de la granja , sin ~mbar¡o; ya 

se esta construyendo un sistema de fosas en casc~da para se

paraciOn de sOlldos y posterior reciclaje d~l agua. 

e 



1.5.8 E•barcadero. 

Es una rampa de altura ajustable y que adem6s es movible pues 

cuenta con un par de 1 lant•s para poder remolcarse, 

1.5.7 e•scula. 

Se acaba de instalar una b•scula de plataforma para pesar 

camiones y trailers. 

t.6 Medidas de aislamiento. 

L• granja se encuentra aislada de otras granjas, la m~• cer

cana esta a 5 km , sin embargo a escasos cien metros existen 

cerdos de tr~spatto. 

La distancia a vtas de acceso muy tran&itadas es de 1.5 Km 

<Carretera ~a piedad-Manuel dobladoJ. 

El acceso a Ja ¡ranja es por un camino de terracerla poco 

transitado aunque no es de uso exclusivo ya que, por 61 se 

se llega a un pequeno poblado que se encuentra mAs adelante. 

La granja est~ delimitada en su totalidad, al frente con una 

barda alta de tabique y el resto con malla ciclbnica, sin 

embargo, no hay control en el portbn da acceso ni senalamien

tos de advertencia para prohibir el paso. 

~as regaderas-vestidores no se utilizan para banarse antes de 

ingresar a la granja ni se utiliza ropa exclusiva de la 

misma. 

No cuenta con oficina de recepcibn tuera del ~r9~ de pro

ducclOn, tampoco cuenta con embarcadero en el !\mita de la 

granja ni con doble c~rco que separe el Area de producciOn. 

La bAscula se encuen~ra dentro de la granja. 

9 



Algunos editlcios de destete y las sementaleras se encuantrJn 

pegados a 1 a barda par lmetra I, 

Hl 



2. Dascrlpclbn del proceso productivo. 

2.1. Hejora•lento genbtlco. 

El objetivo productivo de ésta grenja es la produooi6n de 

cerdos finalizados a los 90 kg de peso para sacrificio en 

rastro y por lo tanto no necesario realizar program~• de 

mejoramiento genético con la progenie. 

El pie de orla proviene de la granja productora de pie de 

crla de la misma empresa y const~ de hembras Fl producto de 

la cru=a de las razas Hampshire y Yorkshire. 

Los sementales son de la raza Duroc, por lo tanto; los ce~doa 

n~r~ r~st;p ~~n ~incu~nt~ PAí ~1~nt~ ourA~. ~~in~i~tnoQ par 

ciento Hampshire y venticinco por ciento Yorkshire. 

Los reemplazas mensuales presupuestadas para esta granja son 

de 25 hembras tcuarenta por ciento anual) y 1.5 sementales 

leincuenta por ciento anualJ 

2.2. Sistema de ali•entacibn. 

El alimento proviene de la planta de alimentas balanceados de 

la misma empresa y estA elaborado con materias primas que se 

adquieren en la regibn: la formulacibn es responsabilidad de 

un asesor en nutricibn animal. 

El alimento se lleva a la gra.nja en ca;mione~-tolva de doce 

toneladas de capacidad los cuales est~n equipados con basuca; 

la descarga se realiza en tolvas de 24 toneladas de capacidad 

previo pesaje del vehtcuta en la blscula de la granja. Los 

camiones t~mbitn son propiedad de la empresa, Una sala per-
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sona superviaa la descarga la cual se reallza en aproximada

mente medta hora. 

En el A roa de engorda loerdos de ~0 a 100 kg da pe&OJ la a 1 i

mentaci6n es autom~tJca a travbs de transportadores fle~ibl9s 

de hellc~idal d~ acero cubierta de plAsttico P.v.c .• Todo el 

alimento que se utiliza en la granja es en polvo. 

2.3. Maneja por etapas. 

2.3.1. Manejo ali•enticio. 

Sementa 1 es. 

El al !mento que eon:oumen es cel mismo tipo q1.1e el de las cer

das gestantes; consuman de 2 a 3 Kg diarios y se tes sirve en 

su comedero, la variac10n en la cantidad suministrada es a 

criterio del trabajador que da de comer y depende del estado 

flsi~o de cada se~ental. 

Reempla.:!os. 

Se les proporcionan 3 V.g diarios en una sola comida temprano 

la mañana, el alimento se reparte manualmente y se admi

nistra con botas medidores sirvlendosa en el piso del c~rral 

en el A rea 1 impla. No se maneja sistema de "f lushing". 

El al imanto que consumen es el ! lama.do "Reproductor IV" sien

do el mismo ~ue consumen las cerdas gestante6. 

Gesta.ci6n, 

Se les proporcJona de 2 a Z.5 Kg de alimento "Reproductor IV" 

por dla distribuido en dos raciones, el alimento se sirve en 

el piso del área 1 impia del corral colectivo por lo tanto no 

es posible regular la cantidad por eerda, sin embargo. 4 se-
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manas antes del parto las puercas gestantes se cambian a cn

rrale• con o•pacidad de dos hembras, de este fo1m3 el ali

mento sumini&trado se pueda regular mejor se~bn el estado 

flsicc de tas marrana¡; f'n.;i;lmente do~ &emanas ~nte~ d@I 

pa1to las puer~~s se c3mbí~n a jaulas de gestacibn indivi

duales y es ontnnces cuando se les puede reg:ular la alimen·· 

t•cibn especlficamente de acuerdo a su e&tado de c~rnes. 

Prt?p.;i;rto. 

Cinco dlas antes; del parto se les .;ihade a la r•oi6n de laa 

hembras salvado de trigo para evitarla& problemas de cons

tipaci6n. 5e les proporcion3 2.5 Kg por dla. 

Post parto. 

[•espu~s de parida la. cerda se le ra.ciona el alimento a razOn 

de 2 kg, paulatinamente se les va aumentando la cantid~d dia-

ria ha~ta que en el cuarto dla le& administra ad libitum. 

El alimento esta tormulado para cubrir las nec~s:iades de esta 

etapa y recibe el nombre de "Lactacibn". 

Lai::-t.a1'1c\a. 

tiespu~s de que han parido todas la.s hembras de una sala de 

maternidad (3 a '+ dlas de diferneiaJ se les sirve el al imanto 

3 veces al dla (A las 6.00, 12.00 y l6.IZ>0 horas1. 

Los comederos sa encuentran al frente de la jaula y no tie

nen t.olva. La al imentacibn es ad 1 ibitum hasteo ei d\a v~1 

desti¡¡ote, 



Servicios. 

Nuevamente se da alimento de geataciOn a raz6n de 2.5 Kg dia

rios por puare~. A las puercas que se salen muy flacas se le& 

sobrea 1 imenta. 

Lechones lactantes. 

A los diez dlas de edad se les comi•nza a d~r eltmento prei

niciador en peque~as cantidades utilizando para ~llo pe9ue~os 

comederos. Tamblbn se les proporciona alimentacibn l!quida a 

base de sustitutos lacteos slrvlendose en pequenas cazuelas. 

Lechones destetados. 

Se les proporciona alimentaciOn a libre acceso. El alimento 

recibe el nombre de "P.C." y es el mismo con el que se ini

ciaro11 en lactancia, dicho alimento se sigue proporcionando 

hasta que alcanzan los 15 Kg lo cual debe suceder a las 8 

semanas de edad. Una particularidad de este alimento ea que 

contiene saborizante lVainilla> lo cual es fAcilmente deteo

t•ble. 

Engorda. 

La alimentaciOn es aa.d libitum utillzandose los siguientes ti

pos de alimento; 

De 15 a 35 Kg Alimento "P.G." 

De JS a 7~ ~g Alimento "Desarrollo" 

De 70 a 100 Kg Alimento "Engorda" 

2.3.2. Manejo operativo. 

F<eempla::.os. 



~as nemora$ ae re~mp1azo ll~~an a id ~ranJa de Yn peso que 

v~rta de 80 ~ 110 kg que corresponce a una ed~d a~rOKimada ae 

sets meses. Se bajan una rampa mtivi 1 del vehl•:ulo q•J') l¡a& 

transp,,rta. revisan y se aretan. Al 6i~u:ente d\~ se v~~u-

na contra1t Fiebce porcina ct~sica ut1l1zando la marca 

"Colvasan" 1Cep~ FAV :s01. Se administra un desparaciticida 

en el alimento tMebezal> durante Jos primero6 15 d\as. Se 

alojan de 20 a~~ puercas por corrdl,pero. estos 

encuentran interc~lados con &ementaleras. Se les propor

cionan 3 "i; diarios por cerda de a 1 imento "Reproductor IV" 

A los siete d1as de le~ vacuna contra P~rvo-Lepto t"Sow-Bac 

L.f, Laboratorios :3anrerl y siete dlas dlas despubs se 

vacunan contra Rinitis Atr6fica. Desde que llegan se les pone 

en contacto con excremento de cerdas adultas sin embargo, bs

te no se les mezcla con el alimento ni se les da placentas. 

fetos, o lechones momirlcados. 

A los 15 d\as de su arribo se mete a un semental al corral de 

cerdas de reemplazo durante 20 minutos con el tin de detectar 

puercas en etapa de estro. Esta prActica se realiza dos veces 

al dla. Cabe mencionar que en los primeros 15 dtas no se 

1 leva a cabo detección nj registro de cerdas en estro. 

El momento que se considera 6ptlmo p~r~ d~r se~vieio a l~s 

cerdas es cuando estAn ce1ca de la$ 1~0 ~~de p•so. 

Las puercas que no presentan estro no se re3~rup~n ~on el 

siguiente lote de reemplazos. 
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Sementales. 

Tambiltn se reivis"n y a.retan al 1 leg¡i,r, se desparasitan en •I 

alimento al i¡ual que las cerdas y tambi~n Be les aplica la 

vacuna contra fiebre porcina cl&sica y Parvo-Lepto. Los 

semP.ntales ~e comienzan a trabajar a lo& ocho meses de edad. 

En Enero y Junio se reevacunar. contr Fiebre porcina cl~&ica y 

p,. .... o-Lta'¡::to, cada cw.:J.~ro meses se cespa.ra51tan por vla. oral y 

cada mes se les aplica Vitamin~s A.O.E por vla intramuscular. 

Servicio&. 

Sistema de montas. Cuando el calor se detecta en la manana se 

da la monta en la manana y cuando de detecta en Ja tarde se 

deja Ja monta para la mai'\pna siguiente, <La causa de llste ma-

nejo el horario de los trabajadores pues terminan sus la-

bores a las cuatro de la tard~J. 

A la manana siguiente de la primera monta &e da una segunda 

monta (24 Horas de difernecta entre la primera y la segundaJ 

Si la cerda todav1a acepta a 1 macho se da una tercera monta 

al tercer dta. 

El trabajador encargado de las monta& conduce a la puerca al 

corral del semental (Cada monta es con diferente semental>. 

GeslaciOn. 

Después de que se ha servido, la cerda es regres~da a su co

rral; a los 19 dlas se obser .... a si repite calor, esta es la. 

(iniea. forma que se hace diagnostico de gestaci6n ya que no 

se cuenta con aparato de ultrasonido. 

Seis semana~ antes del parto las puercas se pasan a otra sec

clOn de gestaci6n donde se alojan dos cerdas por corra.la ti-
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nalm~nte, l semanas antes d~I parto se pasan a jaulas indivi

duales donde se tes puede sobreatlment~r si abn estin 

de 1 gadas. 

A I~& 100 dt~s de ge~taci6n ~on de$p~r3s1t~da~ v $~ I~; apli

ca bacterina contra R1~itis Atrbtica. 

f'reparto. 

Vn~ secan3 ant~s de !~ re:h3 prcb3tle de p~rto son ~an~d~s. 

desinrectaclas v desp3r~sftad~s e~ter11amente para s~r intro

ducidas a 13 sala de maternidad. 

Cinco dlas antes de I~ fecha prob~ble de parto se le agr~~a 

salvado do trigo al 3limen~~ de las cerdas para cvit3r pro

bl~mas ~~ ~on~tlp~ct~n. 

Antes de introducir el lote de hembras a la maternidad, la. 

sala debe estar lavada, deslnfectada y seca; se debe revisar 

el buen runctanamiento del equipo ,Jaulas. puertas, pisos. 

comE'deros. bebed>? ros. 1 echonerac;.. tocos, etc 1. 

La mat~r11idad se debe vaciar y ocup3r c?n cerdas que vayan a 

tener el parto dentro de la misma semana con el objeto de ma

nejar el ststema ''Todo dentro-todo tuera". 

~ 

Para atender el parto se coloca un tapete de hule atrbs de la 

puerca. se limpia y se seca con peribdico a los lechones con

formen van naciendo: se> 1 i~:;t· co!"ta y desinrecta el cord011 

umbllic~I. Cuando acaba de expulsar el primer lechOn se le 

aplica a la cerda 5 mi de oxitocina para acelerar el parto. 

En ocasiones se inducen los partos con hormonas. 

Se vigila que los lechones mamen calostro dentro de tas pri-
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meras ocho horas de vida y se anotan los datos del parto en 

el registro de Is. cerda. 

Post parto. 

Dentro de las pr1meríiilS z..¡, hora.s desputfs del parto se hace nt

ve\aciOn de camad~a. ~&to es, se igu~lan en el nbmero de le

chones buscando adem&s que el pesa se~ uniforme. 

Si sa detecta que \a cerda tie:\e prcblem~s como tlebre, ano

reKia, inopetc?ncla., hipogala•:tea., etc. se le d<1. tratamiento 

e&pecl f ico, 

Al segundo dta de nacidos los lechones se identlfícCln oon 

muescas en Ja oreja derecha para. identiticar la semana en que 

nacieron, también se dvscolDn para prevenir morded1Jra da cola 

cuando esten en la etapa de engorda. 

Al tercer dta de nacidos i:;e les aplica a lo& lechona& 1 mi de 

hierro dextran para prevenir anemia, la inyecciOn &e hace en 

la tabla del euel lo. 

No se pesan las camadas al nacimiento. 

Lactancia. 

Cuando acaban de parir toda& las cerdas de la sala se tes da 

de comer a libre acceso por lo cual, el alimento se sirve 

tres veces al dta. 
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~o& manejos son tos si~UiQntesi 

Edad dla & M~neio __ Jl!!JJ!!.ll-

7 Bacter ina. Ri ni t& .. Lechón 

1~ Alimento sb t 'do Lechbn 

1• l cm Hl.et ro Lecht.n 

1• Castracibn LechOn 

.:;1 2iL\ R int t:i s .. Lechbn 

~i} Vr:.c Fiebre ~. \..echtin 

y cerda 

35 úes tete 

~ 

$Q desteta los dla.s Jueves cuando las cetdas han tenido a

proximadamente 35 dlas de 1actanci3. 

No se pesa la camada al destete, ni se dejan cerdas nodriza.s 

pa.ra amamantar a lechones retrasados, osea que se vacla por 

eompleto la sala para que se vuelva a lavar y desinfectar. 

El dla de destete se vacuna~ tas cerdas con Parvo-L~pto y sq 

les aplican Multlvltaminas \A.D.E' por vla intromuscular. 

A las puercas primlparas se les apllc3 hormona PG600 para 

acortar los dlas de retorno a calor. 

Las puercas se regresan a1 ~rq~ de servicios para. volver ~ 

s~r c~r~3d~~ iniciandoso ~sl otro clclo productivo. 

Lechones destetados. 

5e agrupan 15 cerditos por corraleta y se les da ~llmento 

"P.C.'' hasta que alcanzan los 15 Kg de peso, A los &tete dlas 
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de destetados se vacunan con bacterina "Hemobac" contra 

Pleuroneumonta por Actynobacilosis y tambibn se desparasitan 

con lvermectinas tlvomecJ 0.25 cm en la lngle. A los 14 dlaR 

posdestete se vacunan contra Fiebre porcina cl&s1ca. a l~s 21 

~las posde~tete 6egunda d6&i~ de refuerzo contra actynobaci

loa, a los 28 dtas posde~tete reciben la vacunan contra En

termedad del ojo azul 1vacuna experimental l. 

En las corral~ta$ fe1manecen ~proxjmadarnente treinta dtas, 

posteriormqnte se les cambia a corrales de crian:a donde 

permanecen otros treinta dlas. 

De los 15 a los 30 Kg se les cambia alimento P.G. 

A los 42 dlas posdestete segunda dbGis contra Enfermedad del 

ojo azul y desparasttaci6n con lvermectinas < lvomec). 

A los 49 dtas se pasan al Area de engorda y se &aparan por 

sexos para poder racionar a los machos en la semana 22 a 24 

de edad, ~sto con el fin de obtener animales sin t~nta grasa. 

De los 35 a tos 70 Kg se les da alimento desarrollo tUna se

mana despu~s de que entraron al Are& de engorda> y de los 70 

hasta los 100 Kg se les da alimento Engorda. 

2.3.3. "anejo sanitario. 

2.3.3.1. Para evitar la entrada de enferaedades infecciosas 

a la granja por contagio directo. CAnimal-AniaalJ 

Ya que ~l abastecimiento de pie de crla para esta granja de

pende de la granja productora de pie de crta de la misma em-

presa no pone en prActica ninguna medida de cuarentena a 

los reemplazos ya que se considera que los problemas infec

ciosos de la granja que abastece son los mismos con los que 
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cebe traba1ar esta gr~nja de ciclo completo. Al~o que 1 lama 

la atencibn e& el hecho de que en ~~t~ ~1an~a se r~cib1eron 

tres ~ementales importados de raza Landraco )' de5pu~s de 

permanecer algunas semanas se envtaron a I~ ~ranja productora 

cte ple de crla. 

2.3.3.2. Para avilar la ontradn de onfer•odades infecciosas 

a la granja por contacto indirecto <Vectore&-ani-

1nales), 

Tampoco s~ lleva a cabo este control sanitario ya que: 

-No se lleva a cabo la pr&ctica de ba~arse antes de 

trar a la gra.nja ni hay control sobre la. ropa q•.1e se 

i11troduce o el pe~sonal que ingresa ,59 observo una 

bicicleta dentro de una maternidad), 

-Los camiones de alimento tienen que ingresar hasta el 

t. rea de engorda para poder desear ~ar en 1 as to 1 vas .• 

-Los camiones que transportan cerdos tambl•n deben en

trar al ~rea de engorda para c~rgar. 

-El portbn en ocasiones no queda completamente cerrado 

y no hay un vigi\3nte en el dta ni, avisos que pron1ban 

ei pa.so. 

-No hay mallas antlp•jaros en tos edificios de los ani

males y sl se observaron aves en et interior de ~stos. 

2.3.3.3. Para provenir la propagaclbn de enfermedades in-

fecciosas dentro de la granja. 

2.3.3.3.l. Manejo "Todo dentro-todo fuera" 

~a utili:aciOn de los alojamientos medi~nte manejo del flujo 

de produccibh "Todo dentro-Todo tuera" se reali:a en las •re~ 
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da Maternidad y en el ~rea de Destete elevado aunque, en •sta 

bltima &e ob~ervb que se dejan una sornan~ mks ~ los cerditos 

retras;ados. Los edlf tetas de engorda se desocupan paulatina-

aente a la laibO de una semona segbn 

antmales sin embargo, el edificio 

v~yan vendiendo los 

ocupa nuevamenta has-

t3 que ge ha vaciado por completo \Previo lavaoo y deain

feccibn de corralas1. 

2.3.3.3.2. Higiene 

Se contemplan aqu\ las activida.das de: 

Lavado de equipo, instalaciones y ropa de trabajo 

- Elimi.nacibn de excreta.s de los locales de los cerdos 

- Llmpio:ta de animales, tratamiento de heridas, etc. 

Area de servicios. El excremento se saca de los corrales con 

pala y carretilla, los animales se obser

varon en condiciones aceptables de limpieza, eventualmente se 

lava el piso del corral con un poco de agua que es conducido 

por un slstom~ de canaletas y pendientes. 

Area de gestacibn. La limpieza en corrales e& similar al das• 

crito en el a.rea de servicios. Sin embar

go en la nave donde se alojan 2 cerd•s por corral se apreclb 

fuerte olor a gases y deficiente limpieza. En las jaulas de 

gestaci6n la 1 impieza es tambiltn det lciqnte ya que. las cer

das est~n muy sucias en su parte posterior debido a que se 

echan sobre su propio excremento y a que existe piso de 

rejilla; tambi~n se detectb en •sta Area un olor agresivo y 

penetrante. 



Antes de meter la& puercas a maternidad so11 banadas con agua 

y 1abbn. 

Area de maternidad. Las jaulas son elevadas con piso ranurado 

y todo el eKcremento cae a una tosa par~ 

lavado por golpe de agua. El tanque voleador 

3 d1as: pero no se jeja ciscap~r 8\ a~u~. esto 

vacta i:ada 

hace con "'I 

fin de anegar la tosa y de ésta forma el espejo de agua evita 

que adhiera el e11cremL'l1tO al piso de la misma. Al dP.socu-

par la solla es cuando se vac\a la tosa y se lav~ el edifi

cio completamente con agua a presibn y se quitan tas partes 

m6vibles de la;; jaulas ~omo son respaldo5. laterales, ta.pas 

de lechoneras, etc. 

Se riega cal a la entrada de la maternidad para que sirva 

como ~apete sanitario. 

Las medidas de higiene durante el parto son: Lavar los jamo-

Y vulva de la cerda si es que se ha ensuciada; colocar 

tapelf::' de hule att:is do l:i. pucirc:\. t.impL~r ai \e!; lechones 

conforme van n3ciendo con papel desechable tperiOdicoJ.Reco

ger las placentas que no cayeron a la tosa y tambi&n los 

lechones muertos y momias. 

El alimento de iniclacion de los lechones se retira cuando ya 

no est&ii fresco. 

Se obse1·vb una deficiente higi~ne en botellas y cajas de 

dicamentos asl como en ~gujas y jeringas ya que estaban 

cubiertas de polvo y costras de medicinas. 5alvo ~sta 

excepciOn las maternidades se encuentran bastante limpias. 

~este tes. Los destetes nuevos tambibn runcionan con tos~· para 
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lavado por golpe de agua y se conservan muy lim

pios sin embargo existe un destete antiguo donde tas corrale

tas tamb\én son elevadas pero no hay tosa. simplemente caen 

51 ptsc y aunque éste tiene pendionte pronunciada no es suti-

ciente; observó una gran cantidad de moscas. Los destetes 

tambi~n se lavan cuando se desocupan por completo. 

Ensorda. En el A.rea denomina.da comandos {cerdos: de 18 a 35 

K~J las excretas se recogen en torma manual con pala. 

y carretilla. Los animales tienen espacio adecuado y por 

lo tanto respetan su A.rea limpia por lo qu13 se observan 

l imples. 

El excr~mento que se saca en carretilla (Servicios. Gesta

ciOn y Comando&J se lleva a una rampa cercana donde se de

posita en camiones dA volteo que se lo llevan para utilizar

lo como abono. Este excremento se vende. 

En los edificas nuevos de finalizacibn <35 a 100 Kg> &e 

maneJa e1 sistema de charca, aqul tos cerdos se refrescan y 

se mantienen eKcepcionalment& limpios. La charca se vacla 

cada semana y junto con el agua se va el excremento. El tiem

po dedicado~ Ja limpieza de los animales en estos edificios 

es prActicamen~e nulo. 

2.3.3.3.3. Desinteccibn. 

Después del lavado de equipo e instalaciones se desinfecta 

con tenoles sintéticos mediante una bomba manual de asper

siOn. Los muros de corrales y edificios se encalan. 

La puerca despu&s de lavada para entrar a maternidad se de

sinfecta con Yod6foros com~rciales. 



üespubs del muesqueo de orejas y corte de col~ de lecho11es se 

desinfecta la herida con azul p1ot~ntcc•. 



2.3.3.3.4. Pravencibn y control de •oscas y roedores. 

Cada mes se 1 leva a cabo control de roedoras por t&cnioos 

especialista& da la compahla Clba-Gaigy. 

El control de moscas se 1 lava a cabo a&perjando insecticidas 

comerciales comos Alfadex, Snip, Neporex en las •reas que &e 

requiera. 
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2.3.3.3.5. Calendarios de in•unizacibn. 

Animales 

Reemplazos 

Sementa.! es 

Gestac16n 

LactaciOn 

Lechones Lact. 

Leichones Destet. 

lnmuni:=aci6n Me.mento 

Fiebre P. c. ~ d\a de recibidas 

E~cremento adultas Dur3nte 7 dla6 

Parvo-Lepto 7 dlas de recibidas 

Rinitis Atretica l~ dlas da recibid. 

Fiebre P. C.. 

F'd1vo-Lepto 

dla de recibido& 

7 dla 

En los sementales se repiten cada 6 meses 

Rird ts Atr6t ica C•ta 1~0 de gestacibn 

Fiebre P. C. 28 dlas de la.et. 

Rinlts AtrOt' icil 7 d las ae edad 

Rinitis AtrOt lcai 21 

Fiebre P. C. 26 

Pleuroneumonla 7 úlas de destetados 

Fiebre P, c. 14 

Pleuroneumonla ~l 

Ojo Azul 211 

Ojo Azul 4:¡, 

Fiebre ~orcina CIA~ica: Cotvasan cepa Pav =s0 Lab. Sanfer 

Parvo-Lepto: Sow-Bac de Santer 

Rinitis AtrOfica: Lab. Sanfer 

Acttnobacllosls: Hemobac de Santer 

Ojo azul: Vacuna eKperimental de Laplsa. 

2.3.3.3.6. Deposicibn de cadAveres. 
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El manejo de los cadAveres se realiza sepultAndolos en 

terrenos de ta misma granja Por ordenes del dueno eatA 

prohibido vender animales muertos. 

2.3.3.4. Supervi&ibn de la &alud de la piara. 

2.3.3.4.1. AnAlisic de parAmetros de producciOn. 

Sl se realiza rutin~riamente pero se discute en otra parte 

del presente trabajo. 

2.3.3.4.2. Revisibn do medidas para controlar el ingroao 

de vectores. 

No se 1 leva a cabo. 

2.3.3.4.3. lnspecciOn flsica de loG animales y su •edio am-

biente. 

La realiza el M.V.Z. responsable de produccibn. 

2.3.3.4.4. Necropsias. 

La mortalidad os m1nima pero sl se raallzan necropsias. 

2.3.3.4.5. Honltoreos de laboratorio peribdlcos. 

No se realiza peritdic~~ent~ ~ero1o~\3 ni coproparasitos

copicoG. Los an~lis de alimento son responeabilidad de la 

planta de alimentos. 

2.3.3.4.6. RevlsiOn de animalo& a rastro. 

No se realiza. 

2.3.3.5. SltuaclOn sanitaria por •reas. 

Maternidad. Oc~sinalmente se presentan problemas da 

- Fiebre postparto. Se aplican oxitetraciclinas 

tEmicina L.A. J o Penicilinas-Estreptomicinas \Biodelta> 

adem&s de un antipir~tico <Neomelubrina> u un oxltbcico. 

- Oescar~as purulentas vulvares. Se hacen lavados 
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con Nitroruranos lFurac!n> diluido en agua. 

Diarrea por E. col 1 en Lechones, s~ m~dican .:?n 

su&pensiones antibacterianas como Neomicina lNeomtx-plusl 

Fura:z:ol idona <f1iarrer tn> etc. 

froblemas r9spiratorios. Tetraciclinas. Penici

linas, Sulfas y lr1metroprlm, lE.m1c1na L.A,, Biodelta, ..:io1-

bAn1 

La grania ~~~~a de ten~r un brote de <iastroent~rttis Trans-

misible tGETI que causo severa mortalidad en lechones lactan

tes y bajo peso al destete lo cual estA provocando t~mbt•n 

alta mortalidad el ~rea de destetados. 

~D•~•~t•~t~•~•~'-'E~n~g~o~r~d~•~· Los problemas son m1nimos, los que 

sobresalen son los respiratorios utili

zandose Penicilinas tBiodelta1 y antipir~ticos lNeomelubrina) 

La morbilidad y la mortalidad son muy bajas. 

En la grnnja se tienen diagnosticadas las siguientes enferme

dades: Colibacilosis. GET. Neumonla en~ootica <Nycoplasma1, 

Rinitis Atrbfica, PlauroneumonSa por actinobacilosis lAntes 

Haemophilusi, Lepto~pirosis ~ Parvovirosis. 

En general ta sailud de los animales bastante buena, esto 

se puede apreciar en los parlmetros de produccibn. El brote 

Ce GET si bien lamentable no es de extranar debido a la 

=ona en que se encuentra la ~ranja y, a que no existe control 

de vec.tores. 

2.4. Ad•inlstraclOn del personal. 

En el Area de servicios se cuenta con dos personas un respon-
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sable y un ayud3nte, sus activtdade~ prtnclpales son hacer 

los cru:aimientos el-¿ hembras y machos y hacer el aseo de los 

&ementales. 

En el Area de gestacibn hay 3 e~pleadas, dedicados principal

mente a la atim12nt:acibn y 31 aseo de los: corrales. 

En el !rea de maternidad se tiene un encargado para atendar 2 

casetas, cada una de 24 jaulas. E.n total se tienen 4 traba

jadores y un ayud3nte para las 1~ casetas de materntdad. 

En la etapa de degtetes se cuenta con dos trabajadores para 

atender cuatro casetas de destete. 

En el 6rea de Comandos hay 3 trabajadores para dar de comer y 

hacer el a~co. 

En el Area de engorda hay un encargado y tres ayudantes para 

seis naves. 

Tambt&n se cuenta con dos veladores. 

Un administrador general con un ayudante que se encargan de 

abastecer de medicamentos e implementos de trabajo ast como, 

de capturar diariamente intormacibn de producciOn que se 

manda al departamento de cbmputo de la empresa. Tambl~n se 

encargan de supervisar movimientos de animales y manejos 

programados como vacunas y desparasitaciones. 

Finalmente un N.V.Z. que funge como gerente de producciOn. 

Ver organigrama de la empresa figura l. 

Los empleados cuentan con todas las prestaciones de la ley 

como son: Seguro Social, INFONAVIT. SAR, vacaciones. 

a~utnaldo. prima vacacional. etc. Adem&s cuentan con un 



programa da esttmulo econt:rmico de acuerdo a, pi:lrhmet.ros de 

prodl.JC'C16n alc¡;i.n;:ados, .;i .::ontinu~.::1bn se dt'>tall~·"· 

e_ rea Par!tmetro lncent1vo 

Monta& A 1 Fertilidad 'ª 
61-68 ~ 2.5/f'unto 

70-78 ' lr(l.01Punto 

00-SiJ ' "--J. -J1'f'unto 

90-95 ' ~0.0tfunto 

Nota1 los pl.Jnt.os son a.cumula.bles. Ejemplo: 

Si obtiene en las montas de un mes un d.3,. de fertil ida.d se 

contabi 1 i ze. as t 1 

De él a 69 son 9 ptos. x 2.5 ~ 22.50 

De 70 a 78 son 9 ptos. x L0.0 9!l).00 

De 80 a 83 son 3 ptas. x 20.0 = 60.00 

Total •172.50 

Bl 51 se logra el presupuesto de montas men

sual se obtiene autom~ticamente NS 40.00 

CJ Detecc16n de repeticiones normales. Por 

cada deteccibn de puerca repetidora a los ~1 d\as se otorgan 

SN 5,00 y por cada Cerda repetidora despu~s de los 21 dlas se 

dan NI 1. 50 

H&ternldad Lechones destetados 

G.5 - 7.0 

7.0 - 7.5 

8.0 - 8.5 

8.5 - 9.0 

Nt 

0 • .30.'lecht.n 

0.40/l~chOn 

0.50/lechOn 

ib. 60' 1 echtin 

La polttica de la empresa es que todos los trabajadores est•n 
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dentro del plan de lncentivos por eso se otorgan otro• estt-

mulos econ6micos como; 

Banar puercas para meter ~ maternidad; fN 0.60 por cerda. 

Veladoras tN 1.30 por parto atendido en la noche y 10' del 

premio genera 1 de maternidad. 

Hospital de sestaci6n. Nf 1.70 por puerca tratada 

Area de destotes: Menos de 5% de mortalidad se dan NS 18.00 

por CCH'ICI ptmic.i. 

Los incentivos obtenidos en el mes se suman Y se dividen 

entre 16 y es lo que se le da al aydante de oficina. 

El .:.dministrador obtiene el total de la suma dividido entre 2 

En el &rea de engorda 

bien con el trabajo. 

dan NS 100.00 al mes por cumplir 

2.5. Instalaciones y equipo. 

Servicios y gestaci6n. Las cerdas se encuentran continadas en 

corrales colectivos, estas instalaciones son parte de la 

granja original por lo que diseno as obsoleto sin embareo, 

se trata de obtener el máxtmo provecho. Los corrales tienen 

diferentes medidas aunque la mayorta son de 10.5 metros de 

largo x 6 metros de ancho. Se alojan entre 12 a 16 c9rdas. 

El piso es de concreto continuo y con pendiente del 4~, Los 

muros tienen una altura de 1.Z5 m en la par~e anterior y 1,0 

m en la parte posterior. No existen comederos y los bebderos 

son de chupOn. Las puertas miden 1 metro de ancho. La altura 

del techo es de 3,35 m y 2.1 resultando una sola pendiente. 

En total son 36 corrales. 

32 



Existen otros 2 edificios antiguo& unQ can 32 co1r3les Y otro 

J4. El editicici qui? tiene J.: .:-erra.les se at.:ij3n 2 .::er,jae; 

por corral el cual mide 6,0 m de tondo por .:.~ de ancho Y 

tle~e una dlvt~ibn interna, se~~r~rnente ~stas lnsta1ac1ones 

ori~inalmente rueron disenada~ p~ra corral par1dero. 

La altura d-2'1 l:'luro es da l.13 m y es de t;;.bique rojo, Tiene 

comedero canoa de concreto con dos bocas. Dos beoeoeros d~ 

chup~•n, El ed1fi·~i1J t.~·?ne ui: =:ol•:i p3s1il•:i centrad, es 

oscuro y Je ta.Ita ventt laci6n pues se detectan olores ;:1;gres:i

vos, ademAs l3s cerdas tienen a~pecto sucio. El techo es de 

dos ~~uas la parte mAs atta mide 2.7 m y en la parte m~s 

baja z.20 

El otro edificio es símilar sin embargo. 1as vant~nas so11 mAs 

grandes y es evidente que tiene mejor ventilacibn e ilumina

cibn. Aqul &e aloja una cerda gestante por corral. 

Edificio de preparto. Consta de 5~ jaulas de gestactbn indi-

viduales fabricadas de tubo negro de 

3/4 de diAmetro de conduccibn. en ta parte posterior corre 

una canaleta en forma de "V" para la orina y el excremento. 

En la parte anterior tiene una canaleta comedero sin embar¡o, 

estA encima del nivel del piso por lo que la cerda no puede 

acostar la cabeza y tiene que echarse mAs ~trA~ por lo qu~ 

queda muy estrecha en la jaula y se lastima la vulva con 13 

b~rr8 tr~nsversal de la puerta. Cada jaula tiene un bebedero 

de chupbn. La jaula mide 2.15 m de largo incluyendo la cana

leta comedero y 0.60 m de ancho •• la altura es de 1.15 m por 

lo que caben bien las cerdas. Esta ~rea tiene como fina-



lidad terminar de recuperar a la& cerdas flacas de gestacibn 

esto, aparentemente st &e tocra ya que sblo se observaron do& 

puercas rlacas. Las jaulas estAn dispuest&s en una sola 1\

nea y tienen un pasi \lo de~\ imentacibn al trente. Un Lado 

del edificio es totalmente cerrado \Farte anterior de la 

hilera d~ jaul~sl ya que el muro se une con el techo Y el 

otro lado <Parte posterior de \a& jaulas> es completamente 

abierto. El techo es de una sola a¡;ua., p~rt.e mbs alta 

mide 3,0 m y su parte mAs b~ja mide Z.35 m. La estructura 

del techo es de tipo rbstico, al material empleado son 

polines de mad~r~ y travesa.nos de canal monten soldado en 

caja, El techo es de teja de concreto. 

Maternidad. Prllcticamente todas las sala¡; son similares, 

existen pegue~as variacionas en el material emp

leado y en algunos oetalles de dise~o. 

L.as jaulas est~n a 17 cm do! nivel del piso de los pasillos 

pero elevadas a 90 cm sobre tonas para lavado por golpe de 

a~ua \Flush-Tank o Tangues voleadores>. el pi&o de la jaula 

en su totalidad es ranur3do a base de mal la trenzada. Tiene 

lechonera al frente d~ cemento. con un toco o l~mpara de Z50 

Yatts como fuente de calor sin embargo, no tienen tapa. 

Las divisiones de la unidad de parto vartan en su material ya 

que, en a1gu11as salas son de !Amina ~alv3nizad@ y en otras 

son cercos de alambrOn galvanizado: tianan una altura da 50 

om. 



La jaula en totalidad mide 1.50 d~ a1icho x =·j de largo 

5111 1nc1u!r le< le,;r-.,.,nt>ra. La ja.11Ja, I~~ ·.~13'rd,;, ·~o; :lo;. 1.•J\ic· 

ne~ro de 3,~ de d1bm~tro ce conduccJtn cbdula ~0 o 40, 

La 3ltura;. 1a pr1m~:,.i t·arr~ •barr.:• d·:· tt:t,;;is1 cie .:..:i. 5 cm. 

esta misma barra t1one un ,sncti<) en I:; t=arte trontal dei 5"' cm 

y en L'l p.:H~P. p0st~·1 f•H j,¡. e,- cm. L.a a.Jtur:;i: de !a Jaula es de 

1.0 m y s~ encuentra a 17 ..:-m del n1vo1 del pas1 l lti. 

El ar1·h~ a~ !~ l•-~hone1~ ~s ce 3~ ~m v t1~11Q un~ ~ltura d~ 50 

cm. 

El bebedero de la cerda ~s de chupbn y se encuentra a 30 cm 

cidad de 4 Kg y es dü !Amina calibre 1"' (1.80 mm1. Se observa 

mucho desperdicio dP alimento pues la tiaca dfCOI comedero es 

muy ancha t.30 cml y es cuadrada. La tuberla. de a~ua es galva

nizad~ y de ~na pulgad~ de di~metro. 

La lechonera cuenta una tarima d~ mada~a y protector para 

1lt111para, ~sta es de C5'.i.\ \Jat ts pero 

termostato. 

tlene 1nt~rruptor ni 

Las paredes del .:-diticio son de tabique el cual. se encuentra 

repellado hast;t la mitad de su altura 1.85 mJ. La estructura 

del techo es a base de dos soportes de canal monten y •ngulo. 

Los Jargu~ros son polines de madera y tiene varillas como 

ch~ es de l~mina galvanizada y en otras de bovedlll~ pQr lo 

que hay variantes en el material de la estructura del techoJ. 

Las pared~s ti~nen tres ventanales de vidrio grandes de ~.9 x 



1.~0 sin embargo estos est6n divididos en 12 seccionas de las 

cuales solo abren cuatro. Cada secciOn de vent8nal es de .60 

x 1.'4\1) m, El vent¡¡,nal comienza a una altura del ptso de 1.50 

m. La sala aloja 12 jaulas por hilera y tiene dos hi loras 

dispuestcas "cola con cola". Dos pa.si J Jos la.terales de al imen

tacibn de 0.~0 ~ y un pasillo central de maneJO de l.30 m. 

La sala::. tiene 13 jaul~s por hilera. pero no tiene pasillo 

t.r..l;-.s·.·er:;;~! 3.! fc.-..Jo. 

Los tanques voleadores se encuentran dentro de la sala y es 

uno para cada hilera de jaulas. 

Los muros que sostienen a les tanques ocupan 1.15 m de ancho 

y tiener. el mismo anr.ho que el largo de Jas jaulas o sea, .Z.3 

m. 

La sala n~mero 2 tiene los tanques voleadoras oe agua por 

fuera, otras salas que los ten1an por fuera fueron modi-

t icadas par<J que quedaran por dentro. El largo tota..1 del 

editicio es de 21 m y el ancho es de 7.50 m. El techo es de 

dos aguas con una altura al centro de 4.75 m y una altura 

las paredes de 3,45 m Jo que resulta en das pendientes de 3A~ 

cada uno. 

Las 10 salas de maternidad se hallan dispu~&tafi en das hi

leras. la separaciOn laten1 l entre una y otra es de 5.0 m. 

~~tadC"S!- Existen "mt.dulos de destete, el 3 y el 

4 son nuevos y funcionan con corraletas 

elevadas sobre fosa para lavado por golpe de agua; el 2 tam

bién runciona con corraletas eJev~das sobre fosa par~ lavado 

por golpe de agua aunque tiene variantes en su disef\o, final-
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mente la sala uno es un destete v1~jo y aunque ~uenta con 

corraletas elevadas. 3dolece de probl~rnas de ~ent1lacibn, 

la ht@iene y dif lcultad rara la 1 imple::a. 

[)estetes .í... 3 y~. En las corraletas la m1tCf.d del breo del 

piso es dt> cemanto :¡ la otra. mitad es de ma.l la tren::a.dp, 

deba)o de t:·:;ta ·::orre unJ tosa p=-.r.:i !;r.vcico p•:>r ~o¡p.g Je Sl'J:ua. 

Las cora.letils en kstos mbdulos est.a.n a. n1vlit1 o·orl r1;;;,:i ::fe l"Js 

pas i ! los. 

La corraleta. mide 2.5$ rn de l¡;¡.rgo por 1.50 m de ancho. 

El cerco de la corraleta bastidor de Angulo con 

barrotes verticales de redondo Je l1q de pulgada de di~m~tro 

y una altura de 76 cm. 

Todo el trente de la ccrraleta es un comedero tolva de !~

mina calibre 14 gue sirve como _puerta cuando ~e llena o vacla 

el corral .C•Jenta con 10 bocas la alt1na de las tostas e-s de 15 

cm y tienen 14 cm de diAmetro. l.35 bocas c-uentiln con tapa. L3. 

tolva os de 0.Sm por 1.·~5 de largo y 0.2.:: m de ancho lo que 

da una capacidad ~proMimada de 130 ~g. 

Cada corraleta tiene 2 bebederos de chupbn ~ ~0 ~m de altura 

conectado a la tuberla galv~nizada con un codo de ~5 grados. 

AdemAs hay una !Ampara de 250 watts para cada corratet~. 

El Arel p~r corralet~ es de 3.7 m~ v se ~lojan 15 cerditos 

resultando en un espacio vital de ~.25 m2 por cerdo. t~ por 

moetro cua.drado1. 

Las corraletas estAn dispuestas en dos hileras y comparten 

el msimo cerco posterior y la. misma rosa. por delante de 

cada fila corre et pasillo de alimentacibn. 
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En el destete 1 y Z hay 12 corral etas por hi lora y son 2 hl• 

leras en ca.da uno. En el destete 3 hay 14 corraletaa por hi

lera v también son dos hileras. 

Lo::; muros del edit lCio tienen altura de 3.60 m el m~s 

atto y 2.08 m el mAs oajo. El techo es de un& sola agua y 

es de- "Bovedilla". En el destete 3 el techr.1 es de !Amina g&.1-

vani:ada .• los muroi; del edificio miden 4.2tll m y 3,0 m. Esta 

n.:ive es mAs c;.I ien~e ..:.¡ue la l y la ;_, 

Lél vent1lar;i6n es mEdi;;a.nte un¡¡. cortina qu,,¡ co1ro a lo lor¡;:o 

del edificio en la parte superio1 del muro. 

El tanque ·101caoor de 3gu¡¡ e-:;ttt dentro dül edifit:"io con lo 

cual se evitan corrientes de airo. 

Como sa mencionó a..ntas, ei destoto 1 es m•Jy disLinto Ya quo 

no cuenta con un buen diseno para el manejo de e•cretas. 

Las corraletas estAn elevadas a 95 del piso lsostenidas 

muror,J, el cerco que las limita de 45 cm de altura. 

Las corraletas miden 2.10 m de ancho y 3.5 m de largo por 

lo tanto tienen capacidad para alojar a 30 cerditos aunque 

se alojéln sol~men~e 15. 

El comedero mide 1.8 m de largo. ~.20 cm da ancho y .60 m de 

alto y cuenta con 11 bocas cada una tiene 16 cm de d1Ametro y 

una altura de 16 cm, no tienen tapa. Tienen un bebedero por 

~e;d<.'l cot retletP.. 

Las corral etas est~n dispue~tas en 3 hi IRras, en las 2 

laterales que est~n pegadas a los muros del edificio hay 10 

corraletas por hilera, la hilera central tiene 9 jaulas. 

El manejo de excretas es por pendientes y cahe~i~s cerradas. 
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~os muro$ del edit1cto m1den ;.8~ y 3.2~ m de altura. 

--~L 

i.:8 30 

.:a !$ 

.;i '-• L5 

~" !$ 

total 105 

~~ ,;~ te i \ama ;i.s\ '31 /.re:. ,joq:je '.:'€' 3:C:J<tn ai c-er-

dos desde los 16 h¿;sta los 35 t<i;; de po?so. 

Son corr3les tradlcionale~ c~n muros de ladrillo v pi~o de 

cementa. Las dimensiones son 5.50 m de largo por 1.6L11 m de 

ancho le. q1.,1e da una capacidad de 1¡· cardo,; por corral. E'i 

plso es continuo con p@ndiente ~el J~. El comedero est~ al 

tondo del corral da concreto y c1.,1enta con 8 bocas con un 

di~metro d~ i2 cm y una altura de 13 cm. Tres cuartas partes 

del corr~I estAn techadas con \~mlna de zinc galvanizada. 

estos corrales: son rres•:os porque t1ene:1 bu~oa ventilacibn. 

Por el trente de los corrales corre el pasillo que es de ma

nejo y alimentacibn. 

En el comando uno hay disponibles ~3 corrales, en el comando 

dos hay 4Z corrales y en el comando tres hay 18. ~Otros 20 se 

utilizan para alojar sementales y hembras gestantes. 

Coma,ndo r.or r::1 1 e~ ·:~:--d"..'s •i:-orr<:l 1 Tot.Cl 1 

•3 15 645 

4;: 15 6.!10 

18 15 ¡70 



Total 103 

Ensorda. Son seis naves de reciente construcciOn y moderno 

disel"lo. 

~o• corrales son de tipo ú3nés con muro l•terales de concreto 

cola.do de 1.0 m de altura. El frente del corral es un come-

o~ro de l&..mlti3.. El piso en cien por ~lento es continuo y 

(le cemento, Al tondo del corral h;;iy un desnivel de 8 cm que 

se usa como charc3 de agua, ~ate tiene un doblo prop6sito; 

retrescar a los cerdos y maneJar las e"Hcretacs. 

La charca da .lgu3 t?~ .;i. todo lo ancho del corral l.3.5 m 1 y 

tienen 1.5 m. de largo. 

El corral mide 6 m de largo por 3.5 m de ancho y tiene 

capacidad para 21 cerdos (De ~5 a 100 Kg>. 

En tres naves los corrale~ son mAs chicos y tienen capacidad 

para 15 cerdos. Hay ;:. bebederos por corral a 40 cm de altura. 

El comedero es de lAmina y mide 2.7 m por .B0 m por 0.35 m 

de ancho, tiene integrada la pua1·t.a. d.:11 cc:ral. El comedero 

tiene una capacidad aproximad~ do 650 kg. de alimento. 

Los corrales estAn dispuestos en dos hileras separados por un 

pasillo central de 1.20 m de ancho. 

Los muros laterales del edificio (que son los posteriores de 

\<:'Is 1:=orralesl tienen >Jna a\t;ur"' de 1.0 m ~·el espacio que 

queda entre 'stos y el techo lJ.10 mJ es ocupado por cortina 

de lona que se sube y se baja mediante un malacate para con

trolar la venti lacibn. 

La a11mentaci0n es autom~tica por medio de tubo P.V.C. y 
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gusano transportador ~esd~ la tolva de ~l1m~nto que s~ en

cuentra a un costado d~I edificio. 

El techo es de dos aguas y cuenta en ia parte contral con un 

sistema de l1nternilla p.:ira que esc~pt" el ~l1·i' '!'alient:-:!'. L.a 

alturél mAJClma. dal teche 1AI centroJ es de 5.65 m, Est~ cons

truido con .. bc•ved1 l la" 

Capacidad de la Engorda: 

•'."erdos/corraJ ___ E;_n;orfla _______ _l~_~I es·---~-'-"==~= 

2 

6 

8 

10 

11 

12 

TOTAL 

l• 

16 

l• 

16 

19 

20 

20 

20 

20 

20 

16 

14 

199 

~1 

.21 

21 

21 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

21 

21 

Capacidad de instalaciones y poblaciOn existente. 

Tr.ot:. 

2.94 

.336 

29~ 

J36 

::es 

300 

300 

300 

.300 

300 

336 

294 

3675 

En todas léls Areas se observ6 una adecuado espacio vital y 

densidad de 3ntmales por corral asl como una ocupaclOn del 

cien por ciento de las instalaciones con excepcibn, de una 

sala de maternidad que no se ocupa por estar en reparacibn. 



2.6. Ststeaas de evaluactbn y control do la produoclbn. 

Para cada etapa produc~iva &a llevan registros donde &e cap-

tura 1ntormacl6n qU$ posteriormente condensa en reportes 

diario~ de oficina, ~stos se envtdn al depart~mento de cóm

puto de la empresa donde se almacenan y procesan para emitir 

eran diversidad de reportes de produccibn. 

Las regtstrod de captura y condesacibn por ~rea son; 

Servicios y Gestaclbn. 

l. "L.ibreta. de mont:as". Es un simple cuadvrno donde al 

encarga de las montas anota los datos b~stcos de la cerda v 

el seinental que la cubrió, 

2. "Control de cargas". De la I ibrata rte montas se pasa en 

limpio la información. Se trata de una base de datos que 

registra en orden cronol6gico los servicios y posteriormente 

Jos partos de las cerdas. Con ~Dte registro se pueda calcular 

manualmente la fertilidad a servicio-parto. Cabe aclarar que 

el programa de cómputo tiene un aho de estar operando y por 

lo tanto para la obtenciOn de muchos parámetros se lleva un 

cAtculo manual. Fig 2. 

3. "Reporte de cruz~miento". Este formato as especial para 

vaciar información d~ montas ~ la computadora y tan1bi~n se 

obtiene de la libreta de montas. Fig 3. 

4. "Reporte de bajas". Tambibn est~ dise~ado para condensar 

intormaci6n quo ser~ procesada en la computadora. En bste 

registro se lleva control sobre el pie de orla que causa baja 



en la granja y la probable ra=b11. Es parte del control de 

inventario de animales de pie de cr\3. Fig. ~. 

5. "Inventario y altas". Es un dise~o especial para va~1ar 

inform~ci6n ai la comp1Jtéldora acerca di;>I 1ngreso de pie de 

crta y es parte del control da inventarios. Fig. 5. 

6. "Ertcienc1a de sementales." Del "Controld de cargas" 

tambi~n s~ va~1a a ist~ :c~istro t~c1vi~ual ~PI ~ement31. 

F 1 g. 6. 

Maternid~ 

1. "Tarjeta de maternidad". E'i un registro de captura de 

datos del parto, lactancia y destete, Es individual y se 

coloca en cada jaula de partos. Fig 7. 

2. "Mort~lidad en maternidad". Es~e registro es una base de 

datos cronolOgica, de los lechones muertos y sus causas en 

las salas de maternidad. Se usa para alimentar la compu

tadora. Fig. e. 

3. "F.e'1istro Partost[iestete". Es una b3se- de datos crono-

!Ogica donde se condensa la informaciOn de las ''TarJetas de 

maternidad~. Fig 9. 

Reportes diarios. 

Una granja de la magnitud productiva como la aqui evaluada, 

necesita procesar diariamente la inrormacibn qye se genera: 

~or lo tanto, en la maftan~ y en la tarde el administrador o 

su ayudante hacen recorrido de la granja para capturar infor

macibn de los registros y poder emitir un reporte, ~stos son: 

l. "Reporte diario de crla", Condensa l~s eventos del dla 

cuanto a partos, bajas, montas y movimientos de animales. 



Ft g. 10. 

~. "Reporte diai·io de ceba". lntormaci~n referente a la 

engorda: bajas, movimientos, ventas y remesas de alimento. 

F t g. 11. 



2.7 Comercializacibn. 

Las ventas son b&sicamente de cerdos r1na11:adQS a I~~ 

2~ semanas de edad bl~an~~do un p~so prcm~di~ d• 100 ~:c. 

El proceso de ventas lOJ~rta, clientes. precio, pagos, etc' 

lieva a c~bo desde la ottcina central de la empresa, el 

administrador de la granja recibe lnGtrucciones acerca de 

quién y quo d!3 de la ~~mana se va a or~s~ntar p~r3 embarcar 

a lo& cerdcis, normal manta transp•::irt<ln en t.rai lers do 3 

pisos y se realizat1 un3 o dos ventas ror sPmana, que es el 

tiempo en que vac\a una secc10n da engorda Ja cual ~loj~ 

la producc1bn de cerct~s de una semana. 

El vehlculo de transporte se pesa en Ja b•sc~Ja de plataforma 

que se encuentra dentro de la gr~nja para obtener la tara. 

Los cerdos se sacan de tos corrales y se conducen por las 

mangas que se encuentran junto a los edificios, rinalmente 

suben~¡ cami~n p~r m~~ia ,J~ \Jn~ m~vll. Posteriormen-

te pesa el vehlculo ya cargad~ para obtener el paso bruto. 

La mayor parte de los cerdos finalizados se destinan a la 

ciudad de M~xico pero algunos embarques se diri~en a otros 

estados del pals como es el caso de un cliente que los lleva 

a Guerrero. 

~ventuatmente se venden cerdos retrasados y ~nimaies del pie 

de cr la desechados. 

A continuaci6n se prasenta el reporte de ventas del me~ de 

marzo de 1993 para tenJlr una idea del tlujo de ventas de la 

granja. 
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Reporte de Yen tas MARZO 1993 

Secc16n fi!';:bii! ~§:[!;!.Q~ t$&: e eso er 

18 li;'.J/93 50 

76 13, 125 104 

:;9 313193 138 13,835 100 

4A 9¡,3193 114 12.. 565 ll<l 

9/3/93 138 14,565 105 

913193 126 12. 7"45 101 

48 1513193 126 13,310 106 

48 1713193 138 14, 380 1<1'4 

68 2313l93 144 15. :.90 106 

68 26/3/93 138 14, 1'10 102 

6A 211319.3 136 14,200 103 

6A 2913/93 124 

38 29/3193 60 18,595 101 

Total 1510 156,790 10• 

f'eso promedio 11l)3.6 f:g 

Desecho& 

10i3/83 11 565 

16/3/93 60 

18/3193 40 

16/3193 20 

2513193 170 

Tot 875 16 

Peso prom 46.6 Kg 
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1 V R~SUl.TA.IJOS 

Independientemente dt>l tipo v capacidad productiva, C'•Jalquier 

granja porcina requiere de una ccnttnua ~ estrecha supervt

cibn; ti~tc· lmpl1C"a b~slcaman'.<e dos '3Sl~O?·:tos: in5pe<:-cibn tt

sica y an~lisis de parametras Ob~Pn1uu~. Es realm9n~e im

posibl~ que en una sola insp~cc1bn f\sí~~ de la ~ranJ~ se 

~et~=ter todc§ los problema~ que en rorm• m~s o menos p~rma

nente I~ atect~n. 

A cont i nuac i 6n des~riban al~unos ra 0:tores que pueden o es-

tAn incidiendo ne~o.tivament.'? en la producci'°Jn. 

-La taita de medidas para impedir el ingreso de vectores in

fecciosas puede acarrear ~r3ndes rroble~as a~n cuando s~ 

est~ utilt:ando gran cantidad de vacunas y bacterin~s. 

-Como ya se menciono, no se pesan las camadas al nacimiento y 

al destete. 

-La higiene de los corra\eq y de las cerdas es derlciente en 

los ed1t1c1os du gestúcibn c~rr~do~. 

-La hi~ieno de los frascos de medicinas y agujas es muv deti

ctente. 

-El manejo de excretas en el destete 1 es deficiente, hay 

muchas moscas y es dificil controlar la temperatura. 

En base a los reportes de produi:cibn que rutir.31ri~mente se 

emiten por computadora, la intormacibn se reordenb y condensb 

para presentarse en el presente ~rabajo; asl mismo se c~l

cularon los presupuestos de produccibn de acuerdo a los 



parAmetros obtenido& en 1992 los cuatas se consideran como 

buenos \Ver aneMo y discusibnl. 



V DISCUSIUN. 

ESTA 
SM.IR 

TESIS 
DE lA 

H IEBE 
llBLIOTECA 

Debido al pr~blema de GET a finales dol mes je t~tlrero Y casl 

todo marzo la mortalidad lactancia se ln~rement~ en mAs 

del doble, esto P.qui\/ale a ce1ca .:l~ .:iJ ... ~ lo:tchones muertos 

arriba. del presupuesto normal ~ llti techan.as muertos1mesJ: si 

ad"'°mAs soJ estim<:l ·1ue, do? los lechones qu.:. se lci6rai«,jn do?s-

tet~r ~a ~ ~~rir por baja peso, un v•inte por cien~o. se de-

ben sum3r ~ntonc~s ~~ros doscientos cer111tos. l~ cu~nt3 se 

eleva a 4~~ lecho11es lo cual equivale a una p~rdida de cua-

renta mi 1 nuevos pes~s si cotiza.mas el valor del lechbn en 

cien nuevos pesos; t>sto sin tomar en cue11ta el retraso de los 

tachones sobrevivientes y !os gastos indirectos ca~sados por 

ta enfermedad. Rsctcnd.o>3.nd-:i la. citr<'I. ~e puede hablar ne.que 

hubo pérdidas por cincuenta mil nuevos pesos. 

Hay que estar conscientes de que e~isten entermedades in-

facciosas que causan mayores p~rdidas econbmicas que un brote 

de GET. sobre todo aquellos que provocan mortalidad en cerdos 

de engorda pues, ya est~n consvmi~ndo una considerable canti-

dad de alimento al cua I, representa el ochent.a por c.i.P.nto de 

los costos de produccibn <1,2,3,4,5,7), 

~o anterior es de tomarse en cuenta para hacer un serio es-

tudio de la relaclbn costo-beneficio de implementar un pro-

grama de control de transmtsiOn de en1ermedadqs intee~iosas 

por contacto directo v por vectores. Para poder impl~mentar 

medidas de control sanitario que sean coherentes es necesa-

rio ver en perspectiva a toda Ja empresa. pues de nada ser-



vtr• llevarlas a la prActica en ésta granja ai no se ~ctba en 

las dem:O:; 1 t.;::, 3,71. 

Otro agpecto que merece especial atenclbn es el referente a 

los calendarios de inmunizacibn, b•eicamente observa que 

hay series contradicciones con el tipo, momento y frecuencia 

con que aplican las vacunas y lo que la teoria de la inmu-

nologla dicta. Los aspectos D~s1co~ son: 

El lech6n no ha madurado lnmunolbgicam~nte hasta las seis &e

manas y por lo tanto no responde eficazmente al estimulo 

anti génico. 

Los anticuerpos maternos p3sado& al lechbn vta calo&tro, son 

neutralizados por el ant1geno vacunal especifico, por lo que 

no solo no hay respuesta del sistema inmune del lechbn sino. 

que se provoca una desprotecclbn inmunol6gica a nivel humoral 

< 1 g G>. 

El sistema inmune disminuye su capacidad de responder en si

tuaciones de estrés. 

El sistema inmune no responde eflca=mente a gran cantidad de 

antlg~nos cuando entra en contacto con ellos al mismo tiempo 

o con intervalos muy cortos. 

En muchas enfermedades intecciosas al agonte causal tiene va

rt~d~des antig~nicas que no si~mprP se encuentran Qn la~ va

cunas o bacterinas comerciales l3.6>. 

Con ~ste cbmulo de teorla cabe preguntarse si los biolbgicos 

usados en esta granja realmente est~n protejlendo; desde Jue

go no debo olvidarse que la zona de ta piedad es una zona con 



un alto m1croblsmo &mblental y que por la cer~anla de 1~s 

granjas hay mucha~ probabilidad~s de contagio. no ob5t3nta de 

acuerdo ~ los parAmetros productivos qve obtiene esta granja 

podrla pensarse que se encuentra ~n un~ z~na s1n tanto~ pro

blemas tnrecciosos ya que, dichos resultados realmente son 

muy buenos (81, 

De acuerdo a lo anterior. se plante~ la necesidad de etectvar 

ptotundo estudio de Ja ertcacia da! calendario de 

nizaciOn va qua, se pone en duda si realmente se est~ a&ti

mulando la produccibn de defensas especlfic~s que manten~an 

prote~ldos a los animales t9l. Se estima que el casto pro

medio de cada vacuna es de dos nuevos pesos, de acuerdo al 

n~mero de vacunas y al total de animale~ de engorda qi1e deb~n 

ser inmunizados mensualmente calcula un gasto da vetntemil 

nuevos pesos lVer cuadro 1 e~ anexo>. Reduciendo tan solo a 

cuarta parte el calendario de tnmunizaciOn habrA un aho

rro de cincomil nuevo~ pesas, ~sto por si solo es suficiente 

para pagar el sueldo mensual de un especialista dedicado a 

realizar el estudio, mAs abn, los resultados se pueden trans

polar a las otras granjas de ta empresa por lo que el ahorro 

puede alcanzar los docemit nuevoq pesos mensuales, esto sin 

contabilizar los beneri~ios que se obtienen al requerir menor 

mano de obra dedicada a vacunaciOn, menor manipulaclOn y 

estr~s de los animales, mejor respuesta a los inmunbgenos que 

se demuestre que sl funcionan y en general, reducciOn de gat

tos indirectos como compra, transporte y almacenamiento de 

inmunbgenos, inter~s de capital, etc. 
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Dos parlmetros qua reflejan mucho la eficiencia en la produc

col6n son el poso promedio inlvidual del lechbn al nAcimiento 

y el peso promedio individual del lechbn al destete, éstos 

parémetros no se evalüan en la granja pues no se pesan a los 

lechones, ésto es una IAstima ya que se cuenta ~on un sis~ema 

de intormAtica bastante sofistic~do. Otros p3r~metros qve dan 

bastante certeza de lo que estA sucediendo con la producc1bn 

sont total de lechones de bajo peso al na.cimiento lmenos de 1 

K¡> y total de lechones de biijo peso al destete lmenos de 5 

V.g) ast ~orno porcentaje de lechones de bajo peso al naci

miento y porcentaje de lechones de bajo peso al destete. 

En realc16n a los parAmetros obtenidos se puede concluir lo 

siguiente: 

La fertilidad es buena ya que se estA obteniendo 86% en lo 

que va de ~ste a~o y fue la obtenida en 1992 <cuadro 2) 

El n6mero de lechones desteadoe por hembra al ano ha ido en 

constante aumento desde 1990 sin embargo, despubs del brote 

de GET en el primer trimestre de 1993 seguramente va a 

dlsminulr al acumularse todo 1993 <cuadro 2J. 

El promedio de nacidos vivos es bueno sin llegar a ser exce

lente, esto probablemente se deba a efecto de raza pues las 

madres son Fl Hampshire-Yorkshire t.3. 101 ver cuadro 2. 

La mortalidad de lechones en lactancia se mantiene en un ran

go bastante bueno pues en tres ahos se ha mantenido debajo 
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del die~ porc1ento ~ aunqu~ en 1982 aumento un poco \de 6.~a 

en 1991 a e.'t2 en 199..":1 realidad el promedio d·~· !e..::r-,cnes 

destetados por cerda ~e ha incrementado considerablemente Ya 

que comp~tando 1992 t8.J7 destetados• co11 1~90 t7,6 des~e

tados1 s~ ha obtenido mas de medio lecn~n en pr~medlo por 

cerda lo que mensu~lmente signiric3 ochenta y sels lechones 

mlts lUn poco mAs die~m1 t nuevos pe&OSJ {::..;a:l.ro 1-'. 

E:3tos l~,:1'101"~""° e11.tr3 

menos partos 1Aunqu'3 ta fertilidad fue mayori, En otras pala

bras se destetaron mAs lechon!O's cerdas ser•.ddas, de 

cualquier torma la rentabilidad rue mayor lCuadro 31. 

La mortalidad en el Area de ~astete también se ha reduc1dQ 

desde 1990 hasta 1992 en 0.5 puntos porcentuales lo que equi

valdr\a a 6.5 cerditos m~s que pasaron a engorda. 1Cu3dro 2J. 

Con respecto al primer trimestre de 1993 comparado con el 

primer trimestre de 1992 se observa que la fertilidad se man

tiene como en 1:392. se tienen menos partos y menos lechones 

nacidos vivos aunque, et promedio se mantiene prActicamente 

igual, et porcentaje de nacidos muertos se ha 1ncrement3do en 

1.26 con respecto al primer trimestre de 1992. Sin embargo 

mantiene, comparado, con el (llttmo trimestre de 1992. lCuad:-o 

4 y 5 l. 

El promedio de lechones destetados en 1993 bajb dr~sticamen

t~ rl~bldo al brote de GET. \Cuadro 4 y 51 

Para el an~lisls de Jos parametros de esta granja se ~9be to

mar en cuenta que el ciclo productivo de las hembras es de 

veintidos semanas debido a que la lactancia es de 35 d1as, 
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este ciclo por &1 solo produce un 4,5 porciento m~nos si se 

compara con un ciclo de vetntiun sen1~nas el cual. se logra 

con lactancia de 26 dtas. Sin embargo ya que se desconoce el 

peso prom~dio del 1echbn ~¡ deste~e, no es posibl~ proponer 

un~ reducción 

si dicho peso 

lo$ dios de lact~ncí• ~De 35 a 28J ya qua, 

q~ adecuado, se incrementarla Ja mortalidad 

en el ~rea de destet~. 

Con respecto al inventario de hembras de pie de crla &e ob

serva una reducci6n de 1990 a 19~2 1Tr9S a~o~J de 143 cerdas, 

esto es significativo ya que con menor cantidad de vientres 

se ha obtenido mayor eficiencia productiva lcuadros 6, 8 y 

9J. Probablemt~ la misma reduccibn de vientres contribuyo a 

dicha eficiencia. 

Por el contrario los se~entalas se han incrementado de ~S en 

199~ a 54 en 1992 lcuadrcs 7, ft y 91. 

Se puede apreciar que en numerosos estudios da investí-

gac16n se senala, los mejores partos son el tercero, cuarto y 

quinto, ésta granja no es la excepcibn. Esto se mide con tres 

parAmetros b~sicos: Fertilidad a parto. Promedio de nacidos 

vivos por parto y Promedio de lechones destaados por cerda 

lcuadro 101. 

~a estructura del pie de crta en cuanto al n~mero de parto 

es buena. ya que, en t&rmino& globales ~!ene una buena dis

tribuci6n, de ~sta forma se asegura a futuro un nivel de pro

ducciOn estable que no serA influenciado por que gran parte 



de los vientres est~ detltro de un ran¡o de edad-parto <cu~dro 

111. 
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VI CONCLUSIONES 

La granja en et l~pso de tres afio& '1990 ca. i99¡_¡ ha increman

lado su eficicn~1a productiva, por desgracia en el primer 

trimestre de 1993 se vtb afectad~ por un brote de GET que 

elevo la. mo:-t.CJI id.Cid eon l.:;i;etancia durante 6 somanas a ca.si m~& 

del doble de lo a~ostumbrado, bste brote impactarA negativa

mente los promedios y porcentajes da todo 1993. 

Se plantea la necesidad de hacer un estudio de la relaciOn 

costo beneticio de implementar un programa para la prevencibn 

de en1'drmedades infecciosas, tanto por conta~io directo como 

por vectores, las cuales pueden causa.r considerables estragos 

en la eficiencia productiva y en la rentabilidad de la gran

ja. 

De acuerdo a aspectos bAaicos de inmunologla. se pone en duda 

la eficiencia del calendario actual de vacunacibn en la gran

ja, dicho cal~ndarlo, no ha sido evaluado cientlflcamente pa

ra tener la certe=3 de que verdaderament~ est~ protejiendo a 

lo& animales. 

Es necesario registrar los pesos de las camadas al nacimiento 

~ al destete para obtener tos siguientes par~metrosi Peso 

promedio tnivlduat &I nacimiento, Porcentaje de lechones con 

peso menor de 1 Kg al nacimiento, N~mero de lechones con peso 

al nacimiento menor a 1 Kgi Peso promedio individual al 
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dest~te. Nbmero de lechanes con p~so menor al dest~te d~ 5 ~g 

y F·orc~nta j+1 de ll"chones <e<Oll pe~o mo?nor a 1 .:iesteta de t;. r.t;: 

ei ~nAiisis de dichos parAmetros permite correlacionar con 

porcent.l.ies de m:irtal l<:!ad y er 1~i~ncia en el crei:-imiento. 

La estructura de las hembras del pie da crla en cuanto al nti

moro de partos es buena ya que la distrlbuc16n de los mismos 

unil 1rm.:> s1•1 Prrl:cir;:o . .::-';; IH~.:p;;;:irio rJ!i1r1nar a l.«s 

de sbptlmo y octavo parto ~14 porciento del total de las 

cerdi'ls 1, ésta observación basa en el hecho de que dichas 

puercas no estAn produciendo m~s gYE las fUercas pr1mer1~~s y 

adem&~, muéstran una tend~ncia a disminuir eficiencia pro-

ductiva de acuerdo al incremento en nbmero de parto. 

Esta granja muestra en ~~neral una eficiencia productiva que 

va de buena a muy buena sin embargo, los puntos aqul setlala

dos pueden considerarse importantes si se quiere alcanzar un 

nivel de excelencia en la erlclencia productiva; quiz~s en un 

futuro cercano mAs que cuest10n de querer, sea cuesti6n de 

necesiditd. 
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GR.\NJAS PORCINAS , S. A. DE C. V. 
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GRANIAS PORCINAS , S. A. DE C. V. 

REPORTE DIARIO CEBA 
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ESTIHACION DEl. COSTO DE VACUNACION MENSUAL. EN CERl>OS DE PR 

ESTRUCTURA DE LA PROGENlfi POR SEMANA 

EDAD 
~!; T.9nJ, 

2123 
323 

3 ,j23 323 iUnitis Atrbric;. 

• ,j,2.j 323 Fievre Feorcir1~~ L~ilu;ic;. 

s ,),;.~o 

6 306 30G P1ettrcineumonJ1J ActynotiacJJ .. isJs 
7 ::i00 306 FiPbr@ Pocin.a C!Asica 
6 :•0• 30G PIPuroneoumon!.~ Act1·nob.~cj ¡,.;isis: 
;;, 2'01 301 t"lj1...i A:uJ 

10 301 301 O.to Azul 
11 301 
12 301 
1.3 301 
l• 301 
15 301 
16 .. '-101 
17 301 
16 301 
19 3131 
20 .::i01 
21 296 
22 296 
23 2.98 
2• 298 
25 288 
26 296 

TOT 7916 2469 Ocho inmunJzacion~s 

Memoria de cblculo: 

2489 cerdos inmunizados por semana 

¿469 x 4 semanas = 8956 

~9Só cerdos mePsuales por Ns 2.00 ~ 19.91Z 

19,912 X 25 ~ : 4,978 

Redondeando: N$ 5,00~ 

Cuadro 1 



REPORTE OE PRODUCCION ANUAL 1990 -1992 Y PARCIAL 1993 

PROMEDIOS Y PORCENTAJES 

PARAl'tETR05 

RF.PRODUCCION 

FERTILIDAD SERVJGIO-PARTO ~ 
fARTOS#'tiEMBkA1ANú 
DESTETADOS/HEMBRA1AMO 
TOTAL DE PARTOS 
PROMEDIO DE HEMBRAS 

11 11ATERN IDAD 

NACIDOS VIV03 PROMEDIO 
NAC. MUERTOS \. 
NAC. T•JTAL PR0HE~lü 

MORTALIDAD LACTANCIA " 
DESTETADOS PROMEDIO 

111 DESTETE 

MORTALIDAD DESTETE % 

1990 

84.8 
l. .;6 

14.88 
1662 
840 

9.28 
3.12. 
9. 56 

7.41 
7,60 

2.03 

• Evaluada hasta el mes de marzo 

CUADRO 2 

1991 

81. 4 
2.13 

16.88 
1881 

880:. 

9,ltl 
2 • .35 
9.36 

6.48 
7.76 

1. 45 

1992 

86. 3 
2.25 

19.03 
1820 

811 

9.57 
1. 89 
9.76 

8.42 
8,37 

l. 49 

1993• 

86.60 

455 
789 

9.39 
2.50 
9.04 

13.00 
7.91 

1. 12 



REPORTE DE PRODUCCION ANUAL 1990 -1992 

NUHEROS ABSOLUTOS 

PARAtlETROS 1990 1991 1992 

1 REPROOUCCION 

HEMBRAS SERVIDAS 2.099 2.254 2.064 
REPET l C 1 ONE3 195 238 168 
ABORTOS 37 32 1G 
NVMERC [•E HEMBRAS 936 829 7~9 

11 l1ATERHIDAO 

TOTAL DE PARTOS 1,662 1,881 1, 820 
NACIDOS VI VOS 15,4.20 17, 186 17, 413 
NACIDOS HUERTOS •97 •14 35• 
TOTAL DE NAC I [105 15.917 17,600 17. 761 

HEMBRAS DESTE.TAOAS 1,6.26 1, 9.2.?. 1,84.2 
LECHONES DESTETADAS 12,681 14. 92.j 15,.c&26 
MUERTOS EN LACTANCIA 1, 143 1, 113 1,487 

111 DESTETE 

BAJAS EN DESTETE 257 216 230 
CERDOS A ENGORDA 12,317 14, 358 14, 301 

CUADRO 3 



ANALISIS COHPARATIVO ACUHULADO ENERO A HARZO 1992 Y 1993 

TOTAL ENE A HAR 

PARAHETROS 

REPRODUCCION 

HEMBRAS SERVIDAS 
REPETICJüNE.5 
ABORTOS 
FERTILIDAD/LOTE • 

11 llATERN IOAD 

TOTAL DE PARTOS 
NACIDOS VIVOS 
NACIDOS MUERTOS 
TOTAL DE NACIDOS 
PROHEDIO NACIDOS VIVOS 
PORCENTAJE NAC. HUERTOS 
PROHEDIO NAC. TOTAL 

HEMBRAS DESTETADAS 
LECHONES DESTETADOS 
PROMEDIO L. DESTETADOS 
HUERTOS EN LACTANCIA 
PORC. DE HORTALIDAD LAC. 

111 DESTETE 

MUERTOS EN DESTETE 
PpRc. HORT. DESTETE 

1992 

512 
30 

7 
85.5 

481 
4567 

62 
4629 
9.49 
J .34 
9.62 

454 
3708 
8.17 

306 
6.70 

64 
1. 73 

CUADRO 4 

1993 

501 
40 

3 
86.6 

455 
4274 

114 
43138 
9.39 
2.60 
9.64 

426 
3371 
7.91 
556 

13.01 

38 
1.13 



AHALISIS CUttPAiATl'íO ENERO A t!ARZO l!i91 ¡· 19H 

E>EIO FEBRERO /'IAlilü 
PAUl'ICTROS 1992 1993 19:12 1993 1992 1993 

I IEPRO[lOCCl(I~ 

HEl<BllAS SER11DA5 llJ ISI ltH IQ2 in 187 
REPETICIONES 12 8 • 16 I• ló 
ABORTOS 1 • 2 3 • • FERTILIDADILOTE 1 17.4 84,3 9P . .t. 86.5 66.9 8-l.J 
PJ.l!OS!liE.'~5RA,Ml.J 4,11 ,,.J 2.Jl 
l.ECttO/rlE5llEST.IHEl'IBRArA"O 16.3 11.11 17.61 
TOTAL DE Hil'llRAS 836 796 835 7"'1 818 791 
PROf!EDID DE HEKBRAS 636 635.S 6ll 

1111ATERlllDUI 19&2 1993 1992 1993 19S2 1993 

TOTAL DE PARTOS 189 Ui 1•9 ... U3 162 
NACIDOS VIVOS 1797 uta 1419 1315 1361 1551 
NACIDOS llUERTOS 28 •5 11 35 22 3• 
TOTALCIEHACIOOS 1825 US.i Ull 1359 1363 1565 
PROl'lEDIO HACIOOS VIVOS 9.51 9.tS 9.46 9.1) 9.52 9.57 
PllRCEhTAJE NAC. PIUERTOl 1.53 3.19 1.34 2.59 1.59 2.14 
PRO/lt.010 HAC. roTA;. 9.60 9.iS 9.54 9.3i 9.67 9.78 

HE118RAS DESTETADAS 155 149 148 132 151 U5 
LECHOHES Dmmoos 1275 1235 1191 ltsl 1212 lt55 
PROl1EDIO '· DESTETAOOS 8.23 8.29 8.llS 8.19 8,23 1.21 
f\UEP.TOS EH LACTANCIA 12' llJ , .. 231 11 212 
PORC. DE l'lORTALIDAO lJC. 6.66 8.12 7.74 17.56 5.66 13.68 

111 DESTETE 

1t11mos E> omrn 22 12 19 16 23 11 
PORt. llORT. DESIDE 1.73 t.97 1.8 1.48 1.a5 1.9' 
CERDOS A ENGORDA 918 12118 1315 9H 8ól 1425 

CUADRO 5 



ALTAS Y BAJAS DEL PIE DE CHIA 1992 

HEl1BRAS 

TIPO DE ANll1AL TOTAL f'ROHHDIO 11ENSUllL 
--------------~- ----------------

HEMBRAS DE REEMPLAZO 2 .... 20 

HEMBRAS DESECHADAS 251 20.92 
HEMBRAS MUEHTAS 1 7 l. 42 

TOTAL. 266 22.3 

Diferencia -2<3 -:.3 

INVENTARIO DE HE1111RAS Al. 31 DE DICIEl1BRE DE CADA ANO 

1990 1991 1992 

TOTAL HEMBRAS 950 635 807 

DIFERENCIA -115 -26 

CUADRO 6 

. /· -



ALTAS Y UAJAS DEL PIE DE CRIA 1992 

SEHENTALES 

TIPO DE ANIHAL TOTAL PROHEDID HENSUAL 
---------------- ----------------

SEMENTALES üE REEMPLAZO .26 2. 17 

SEMENTAL.ES DESECHADOS 21 1. 75 
5E11ENTAL.ES HUERTOS 0 0 

TOTAL. 21 l. 75 

O l fe rene i a s 0.&t\ 

INVENTARIO DE SEHENTALES AL. 31 DE DICIEHBRE DE CADA AftO 

1990 1991 1992 

TOTAL SEMENTAL. 46 

DIFERENCIA 3 5 

CUADRO 7 



INVENTR IO AL DIA ULTl11Cl DE CADA HES 1992 

------------------ ------------------------------------
TIPO DE ANlllALES Ene- Feb 11ar Abr Hay Jun 
------------------ ------------------------------------
HEHBRAS 

GESTANTES 602 607 606 606 592 577 
l.AGTANTC.:i 186 187 179 170 160 157 
VACIAS 3i! 29 33 37 40 57 
REEMPLAZOS 10 12 10 1 30 11 
DESECHOS 10 Z4 13 7 16 12 

TOTAL 640 659 641 827 646 614 

SEllENTALES 
ACTIVOS •3 45 4b 47 47 45 
REEMPLAZOS 0 2 3 0 0 0 
DESECH~ 3 0 "' 4 "' 2 

TOTAL 46 47 51 51 47 47 

LECHONES 
t..ACTANTES 1611 11328 1569 1483 1447 1357 
DESTETADOS 2703 25S9 2696 3216 2596 2742 

TOTAL 4314 4187 4465 4699 4043 4099 

ALTAS y BAJAS 
HEM. DESECHADAS 19 5 31 24 23 31 
HEM. HUERTAS 1 2 2 2 1 1 
~IEM. REEMPLAZO 31 20 15 12 43 0 

SEM. DESECHADOS 5 3 0 0 4 0 
SEM. MUERTOS 0 0 0 0 0 0 
SEM. REEMPLAZOS 2 4 4 0 0 0 

CUADRO 8 



INVENTRIO AL DIA ULTIMO DE CADA HES 1992 

.. ____ ---- --- -- -- -· ------------------------------------
TIPO DE ANIMALES Jul Ago Sep Ocl Nov Die 

------------------ ------------------------------------
HEMBRAS 

GESTANTES 56'/ 615 619 614 S9ó 604 
LACTANTES 167 ¡ .. ¡ 15~ 137 132 130 
VACIAS 41 35 l<ll 29 75 49 
REEMPLAZOS 14 10 0 27 0 16 
DESECHOS 2.3 19 2 13 e 

TOTAL 812 6:20 761 814 816 807 

SEMENTALES 
AC:T 1 V03 43 •2 44 •3 •2 43 
REEMPLAZOS 0 .z 0 4 3 9 
DESECHO 2 0 0 2 2 .z 

TOTAL 45 44 44 49 47 5• 

LECHONES 
LACTANTES 1518 13,:5 L~61 1296 11 77 1141 
DESTETADOS 283~ 4536 2.670 ::77"4 311.J .2931 

TOTAL. t&357 3861 4.":.51. 4C¡'J 72 4267 4072 

ALTAS y BAJAS 
HEM. DESECHADAS 22 17 37 16 7 19 
HEM. MUERTAS 3 l 1 l 0 2 
HEH. REE!t?L.AZO 23 26 0 49 10 11 

SEM. DESECHADOS 2 5 0 0 2 0 
SEM. MUERTOS 0 0 0 0 </) 0 
SEM, REEMPL.AZOS 0 0 5 0 7 

CUADRO 9 



ALGUNOS f'ARAHETROS PRO(}UCTIVOS EN RELACION AL NUMERO DE PAHT 
ENERO A 0/CIEl'IBRE 1992 

PARTOS 

PARAHETRO 0 2 3 • 5 6 7 ,5 

~ REPETIDORAS 15 1 Hl 5 5 10 8 9 9 
DIAS RETORNO-CALOR 9 7 6 6 6 5 6 s 
$ FERTILIAD-PARTO 76 66 69 93 92 65 66 64 
DJAS DE CICLO 161 157 158 157 156 lSó 158 

TOTAL. PARIDAS 30S ;:69 248 .263 ~60 185 1•8 131 
PORCENTAJE PAR 1 [1AS l7 15 1" 15 14 10 8 7 
PROH. NACIDOS VIVO 6.3 9.3 9.9 9.6 10.2 10.1 9.6 9.4 
~ NACIDOS MUERTOS l. 5 l. 5 l. 9 1.6 2 2.6 3.4 
~ MON 1 AS 0 0.2 0 0.3 0.2 0 0.1 0 

" < 7 NAC. VIVOS ---22.3 lL9 1.3 7.2 6.2 6.5 6.6 12.2 

PROMEDIO DESTETADO --- 7.5 6.9 o 6.6 a.s 8 7.9 1.1 
~ MORTALIDAD LACT. ---12.6 9.2 10.3 12 14.7 16.S 16.9 14.9 

CUADRO 10 



ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA PIARA 
REPRODUCTORA PDR NUHERO DE PARTO 
AL 31 DE DIC 1 EHBRE 1992 

PORCENTAJE 
~ !_O_!~_h._t!E"BRAS PORCE~ ACUHULADO 

0 85 10.6'!l. 
1 83 10. 4% 
2 138 17. 3" 

TOTAi. 3il6 38.31' 

3 93 11.0,; 

" 85 10. 6% 
TOTAi. 1 76 22. :;" 

5 124 15. ~ ... 
6 79 9.9" 

TOTAi. 2il3 25.4• 

65 8. 1" 
.•B ~1 5.9% 

TOTAi. JJ2 14.llS 

GRAN 799 100.0 .. 100.0" 

CUADRO ll 



PRESUPUéSTOS DE PRODUCCJON EN BASE A LOS PARA"ETROS 
OBTENIDOS EN 1992 

TOTAL DE HEnBRAS EN PRDDUCC/ON 
CICLO PRODUCTJVO 

GESTACION 
LACTACION 
RETORNO A CALOR 

TOTAL SEHANAS 

PORCENTA.TE DE REPETICIONES 
PORCENTAJE INFERTILIDAD OTRAS CAUSAS 

PORCEtJTAJE INFERTILIDAD TOTAL 

SERVICIOS POR SEMANA ABSOLUTO 

SERVICIOS POR SEMANA REAL • 
SERVICIOS POR PERIODO 
FERTILIDAD A PARTO C2 SERVl 
PARTOS POR SEM~NA 
PARTOS POR PERIODO 

NACIDOS VI VDS FRONEDID 
HORTAL/DAD LACTANCIA -" 
DESTETADOS PROMEDIO 
DESTETADOS POR SEMANA 
DESTETADOS POR PERIODO 

nDRTAL/DAD EN CRIANZA ~ 

CERDOS A CRECIMIENTO/SEMANA 
CERDOS A CRECIMIENTO/PERIODO 

IJORTAJ..JDAD EN ENGORDA • 
CERDOS A RASTRO/SEMANA 
CERDOS A RASTRO/PERIODO 
PESO PROnEDIO A RASTRO 
TON. EN PIE/ PERIODO 

81111 

115 
35 

• 
22 

1~ 

5 
15 

36.4 

40 
160 

85 
34 

136 

9,5 
9 

8,6 
294 

1,176 

1.S 
290 

1,158 

"·5 
266 

1152 
95 

109.44 

•Fertilidad a segundo servlcio·rarto to~ado e11 cuenta 
10 Ppor ciento delnfertllidad por repeticlbn y 
5 por ciento debido a oteas causas. 

CUADRO 12 
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