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RESUMEN 

GODOY AGUIRAE CARLOS ALBERTO. Evaluación integral de una Granja Porcina Comercial en la zona 

del ea¡fo: 11 Práctica Profesional Supervisada en la modalidad de cerdos (Bajo la supervisión de: MVZ 

Roberto Martfnez Gamba). 

Se realizó Unil evaluación en una explotación porcina, cuyo objetivo es el de producir anima.les para 

eutoreemptazo y para abasto. La granja es de clclo completo con capacidad para 450 vientres. La 

evaluación consls!ió en realizar un análisis de las diferentes áreas, tomando en cuenta aspectos de 

allmentaclón, genéticos, manejo, sanidad, espacio vital, manejo de personal y análisis de producción, para 

detenninar su importancia que tiene en los parámetros productivos. Los datos se obtuvieron durante los 

cinco días que duró la visita, detectándose un aumento de mortalidad en el área de engorda debido a que 

los cerdos están expueslos a fuertes corrienles de aire, aunado a una falta de medidas de bioseguridad. Los 

resultados oblenldos se relacionaron con las condiciones generales de la exptolaclón, dando las 

recomendaciones peninentes con el objetivo de incrementar la producción. 



INTRODUCCION 

La producción porcina, en México, se enfrenta a una problemática general basada principalmente 

en los siguientes factores: las formas de producción, los costos de producción y de comercializacl6n, el 

Inventario naclonal, tas Importaciones, el desarrollo tecno!ógico, la demanda y sus illementos, Ingresos, 

precios, precios a bienes sustitutos y el comportamiento del mercado exterior, El Tratado da Libre Comercio, 

representa un gran obstáculo para el sector agropecuario, golpeado a partir de 1982, aunado a la apertura 

comercia! unllateral de México ante el GATT, misma que desprotegió al sector ( 1 ). 

La evaluación del Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal de 1991, establecen que en ese afio exlstlan 

1.3 mlllones de unidades de producción rural, esto indica, que se localizan en poblaciones de menos de 

2,500 habitantes y un Inventario de 8.2 millones de cabezas. Sin embargo, también hay porclcuttura urbana; 

en localidades de más de 2,500 habitantes donde se encontraron 216 mll unidades, en su mayor parte 

habitaclonales, donde se lo_cahzan 2.0 millones de cabezas ( 2 ). 

Sonora, Puebla, Jalisco, Veracruz, Guerrero y Guanajuato; son los eslados, que concentran poco más 

de la mitad del Inventarlo porcino. 

La zona centro con los estados de Guanajuato, Hidalgo, Puebla. Tiaxea\a, Cuerétaro y Morales 

concentra el 23% del Inventario porcino; la zona pacrftc0 sur (Guerrero, Oaxaca y Chiapas) más Veracruz 

detentan el 21% del inventario; Sonora y Slna1oa el 15%; Jalisco y Mlchoacán el 14% y la Península de 

Yucatán el 7% ( 2 ). 



Unidades de Producción Rural con Ganado Porcino (Olstrlbución geográfica): 

E1tado Mllea de cabezas " 
Sonora 1,109 13.5 

Puebla 974 11.9 

Jalisco 844 10.3 

Veracruz 559 6.B 

Guerrero 402 5.9 

GuanaJuato 421 5.1 

A través del tiempo, el municipio de La Piedad, Mlch., y sus alrededores, han destacado por la 

explotación do la porclcullura, obteniendo los primeros lugares en producción en el pafs. Sin embargo la 

porcicuttura en los niveles de explotación actuales es relativamente joven, ya que tiene alrededor de 20 años 

que comenzó a despegar su crecimiento. pues anteriormente sólo se contaba con pequeflas explotaciones 

de traspatlo. 

Anteriormente, la agricultura se dedicaba a la producción de maíz para grano.la cual se modificó y 

tecnificó para te ob1enclón de sorgo. 

Fué para los años 70's a finales que tomó caracterfsticas más sobresalientes de producción, 

Iniciándose el estable~im!ento de granjas especializadas fuera de te ciudad. 



Antiguamente la porclcullura se desarrollaba sin ningún sistema ni tecnología, inclusive no se contaba 

con ple de erra para la producción de lechones, estos eran proveidos de Puruándlro, Tlazaulca, Churfntzlo y 

Numarán, Mlch., así como de Pénjamo, Gto., y Degollado. Jal. Dedicándose La Piedad únicamente a la 

engorda del cerdo, dejando fuera todo control sanitario y avance genético ( 3 ). 

La explotación que se evalúa en este trabajo, en la actualidad es de tipo multiplicadora y comercial, 

con una población de 450 vientres. Esta forma parte de un grupo empresarial, que cuenta con un centro de 

inseminación artificial, una planta de alimentos, comercializadora de granos, empresa de transportes, y 

varias granjas comerciales, entre otros. 

Los objetivos del presente trabajo son: 

• Poner en práctica los conocimientos adquirfdos durante los estudios a nivel lícenclatura y durante la 

Práctica Profesional SuperV!sada. 

• Realizar la evaluación integral de una granja porclcola comercial de clclo completo y emitir las 

recomendaciones pertinentes. 



LOCALIZACION DE LA GRANJA 

La granja que se evaluó se locallza en 1a población de Guayavitos de Pedroza, perteneciente al 

municipio de Pilnjamo, eslado de Guanajuato; en el k116metro 4.5 de la carretera la Piedad • lrapuato. 

Encontrándose en las coordenadas geográficas 102° 02· 00" de longitud oesle y 20º 21' oo·· latitud norte, a 

una altura 1675 metros sobre el nivel del mar. El cl!ma es templado con lluvias en verano, con una 

precipitación pluvial de 700 mm3 anuales. La temperatura máxima es de 38.SºC y la mínima de 3°C. Los 

vlenlos dominantes van de este a oeste (6). 



VIAS DE COMUNICACION V POBLACIONES ALEDAÑAS 

La principal vla de comunicación es la carretera La Piedad • lrapuato, la cual comunica a los 

municipios de La Piedad de Cebadas, MJch., y Pénjamo, Gto. Asl también, la vía del ferrocarril se extiende 

en 70 kllómetros del territorio de Pénjamo. 

La comunidad de Guayav1los de Pedroza limita al norte con el estado da Jalisco, al sur con el Río 

Lerma (que divide los estados de Michoacán y Guanajuato), al este con ta poblaclón de Pénjamo, y el oeste 

con la comunidad de Santa Ana Pacueco, Gte. ( 6 ). 



MEDIDAS DE AISLAMIENTO Y BIDSEGURIDAD 

La granja se encuentra rodeada en su totalidad por una barda perimetral de tabique y malla ciclónica. 

Para su control, ta explotación se encuentra dividida en tres secciones: primera sección, que comprende 

áreas de oficina, maternidad y servicios y gestación: dividida por un camino rural de la segunda sección, 

donde se encuentran las áreas de destete, engorda, planta y bodega de alimentos. La sección tres que 

paseé áreas de destete y engorda, se localiza en la parte sur de la primera sección. 

La granja cuenta con entradas para el control y acceso directo de personal, asi como para vehículos 

en las distintas secciones. 

La primera sección cuenta con un acceso de personal, asl como otro acceso para vehículos. La 

segunda sección presenta un acceso para vehfculos que descargan alimento terminado y entrada de 

peisonal; otra de las puertas es para la salida de animales para abasto: y el tercer acceso es para vehfculos 

con aumento abastecer el alimento en el área de engorda. La sección tres cuenta con una sola entrada para 

el control de personal y vehfculos (Figura 1). 

En la primera sección existe un baño donde hay ropa de trabajo para el peisonal. Además de los 

cerdos en la granja se encuentran perros localizados entre ras naves del área de maternidad. 

Los vehículos que pertenecen a la empresa tienen acceso controlado al Interior de las diferentes 

secciones de la granja, a los vehículos ajenos a ésta no se les permite la entrada. 

Se utiliza un embarcadero móvil para trasladar a los animales, es utilizado en todas las secciones, y 

se coloca en los accesos a éstas para así evitar que entren los vehlculos que transponan el cerdo 

finalizado. 

Existe una granja porcícola vecina, dividida por el paso de una canaleta de desechos entre la primera 

y la tercera sección. Otras explotaciones aledañas se localizan a 1 kilómetro de distancia hacia el sur, a 500 

metros hacia el suroeste se encuentra un rastro; y al norte, pegada a la granja está una fábrica de zapatos. 



SISTEMAS DE CONTROL V EVALUACION 

La granja, para llevar a cabo el conlrol y la evaluación, maneja los siguientes registros: 

·Registro de eficiencia en machos (Figura 2), 

·Registro individuar de la hembra (Figura 3), 

·Control de cargas y montas (Figura 4), 

- Control individuar de gestación (Figura 5), 

- Tarjeta de maternidad {Figura 6), 

·Registro de camada (Figura 7), 

También se lleva anotada la cantidad de alimento que se consume mensualmente en la granja, así 

como mortalidades de las diferentes áreas. 

La infonnaclón es capturada cada dos semanas y procesada por medio de un sistema de cómputo, a 

través del programa PlgChamp 3.0 y un programa LOTUS; obteniéndose evaluaciones mensuales como: 

• Oesemper'lo reproductivo, 

·Desempeño de parición, 

• Oesempel'lo de destete, 

• Desempeño de crecimiento, 

• Selección de pfe de crla, 

·Peso a la selección, 

·Población, entre otros. 



PROGRAMA GENETICO 

La explotaclón es de tipo multiplicadora y comercial, cuenta con un programa de mejoramiento 

genético, con el objetivo de mantener su población y llevar a cabo su autoreemplazo de hembras y machos 

de raza pura y hembras hlbridas (F1) que es de 30 % anual. Para esto se cuenta con las siguientes razas 

puras e hlbrldas en porcentaje: 

Roza 

·Hembras Yorkshlre 

• Hembras hlbrldas 

• Hembras Duroc 

·Hembras Hampshlre 

"' 
45.04 

36.05 

11.59 

7.31 

No. de hembras 

203 

162 

52 

33 

De acuerdo a 1os datos obtenidos del inventarlo en la granja, los machos en total fueron los 

slgulen!es: 

Roza No. de anlmalea 

- Hampshlre 12 38.70 

- Duroc 11 35.46 

• Landrace 9.67 

-Yorkshlre 9.67 

• Hlbridos 6.45 

Total 31 100.00 



Se reallzan cruzamientos de machos Hampshlre con hembras Vorkshlre {razas puras) con el fin de 

obtener hembras hfbrldas (F1), 1as cuales se destinan a otras granjas multlp11cadoras y algunas se quedad 

en esta para autoreemp1azo. 

De las cruzas de macha Ouroc con hembras hlbrldas y machos híbridos con hembras hfbrldas, se 

obtiene su progenie destinada para el abasto. 

También se realizan los cruzamientos de machos y hembras de raza pura para su autoreemplazo con 

las razas Ouroc, Vorkshlre y Hampshire. 

en la actualidad se lleva a cabo la selección de razas puras y hembras híbridas mediante el slgulente 

sistema de selección: se realiza el pesaje de lechones al dla 2B de edad, los animales que pesen 5.5 kg., o 

más, se preseleccionan; a las hembras h[bridas se les corta la cola y quedan preselecclonadas. La siguiente 

preselecclón se realiza e los 70 días de edad, con los siguientes parámetros para las tres diferentes raus: 

• Ouroc hembra 22 kg macho 20 kg. 

• Hampshlre hembra 24 kg macho 20kg. 

- Yorkshire hembra 19 kg los machos son castrados. 

La última y definitiva selección se realiza al die 154 de edad., se basa en ganancia diorta de peso y 

grasa dorsal por medio de un Indice de selecclón. 

Se lleva acabo un sistema de identificación de las hembras por arelado con numeración, donde las 

hembras hlbridas se identifican apartir del número 1 al 399 y carecen de cola. Las razas puras se ldenliflcan 

apartlr del número 400 en adelante. 

et desecho de machos y hembras se realiza por evaluación, producción {basado en el BUSP 

calculado por et Pig Champ), progenie y numero de partos; las hembras hlbridas llegan e durar hasta 7 
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partos y las de raza pura de B a 11 partos. El desecho de tos machos se realiza cuando llegan a la edad de 

tres años. 

Estructura de la piara por número de partos expresado en porcentaje: 

Parto número Porcentaje 

27.6% 

9.5% 

16.8% 

13.8% 

B.9% 

12.2% 

7.9% 

> 7 3.6% 

Total 100.0% 

El material genético proviene del centro de Inseminación artificial ubicado en otra de las granjas 

pertenecientes a la misma empresa. 

Los sementales son de procedencia nacional e internacional, de los pa[ses E.U .. e Inglaterra. Estos 

an!males son adquiridos por los propietarios de la empresa, previa recomendación del asesor genético. 

Ouranle el transcurso del año de 1992 se obluvieron dos sementales de raza pura •Landrace y Larga 

White•. Los cuales se cruzaron con hembras Yorkshire con el fin de obtener animales h!bridos con un mejor 

rendlmienlo reproductivo. 
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SISTEMAS DE ALIMENTACION 

Para la e1aboraclón del alimento se obtiene sorgo o trigo y malz de la reglón, almacenándose en la 

bodega de la granja con capacidad para 100 toneladas. 

Cuando se necesita la materia prima para la elaboración de alimento, ésta es acarreada mediante un 

transportador helicoidal, llega a un molino y posteriormente pasa a una tolva de almacenaje (con capacidad 

para S.8 toneladas), finalmente pasa a una báscula. Se pesa el suplemento comerclal y se mezcla con el 

grano para obtener los siguientes alimentos: 

Tipo de Kg Kg Premezcla Prot1in• 

allmento Suplemento Sorgo cruda 

1/2 kg furamlx {furasolldona) 

·Desarrollo 150 kg 350 kg 1/2 kg Neuma 200 (Oxitetraclclinas) 27% 

1/2 kg Carbamlx 55 (Carbodox) 

-Engorda 100 kg 400kg No medican 17.5% 
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Reproductora 2 (Maternidad): 

·Tipo A 175kg 205 kg 120 kg salvado de trigo 24% 

- Tipo B 175 kg 205 kg 120 kg de salvado 24% 

•1 kg de sulfatropim (sulfametoxazol-trimetroplm) 

•para hembras con lechones flacos y/o falta de leche. 

Reproductora 4 (Gestación y sementales): 

-Tipo A 150 kg 300kg 

50 kg de salvado 19% 

-Tipo B 150 kg 300kg 19% 

•1 kg de neumo 200 (oxitetraclclina) /ton. 

•para hembras que no comen y/o cuando existen abortos. 

13 



Raciones para maíz+ trigo y suplemento comercial; 

Tipo de kg kg 

Alimento suplemento trigo+ mafz Salvado %P.C. 

·Desarrollo 270 kg 730 kg 27 

·Engorda 175 kg 825 kg 17.5 

·Reproductora 4 190 kg 710 kg 100 kg 19 

(Gestación} 

• Reproductora 2 240 kg 730 kg 30 kg 24 

(Maternidad) 

Ya que está terminado el alimento se almacena en tolvas con capacidad para 8 toneladas, y al 

momento de necesitarse en cada área es transportado por un camión de volteo. Los trabajadores se 

encargan de distnbuir el alimento a cada corral mediante carretillas {sistema manuaij. Las torvas de cada 

área se llenan una vez a la semana. 

AllmentaclOn por área 

• Servicio y Gestación: 

Al momento de llegar las hembras por primera vez a esta área.se les proporcionan 2 kg de aumento 

reproductora 4 tipo A. Cuando llegan al dfa 35 de permanencia se comienza a aumentar a 3 kg la ración del 

mismo atímento, hasta finalizar la gestación. 

14 



A las hembras provenientes del área de maternidad se les da un •nushlng•, hasta el momento de 

darles la última monta; ya en las jaulas se les proporcionan 2 kg de alimento, para que post(!riormente al día 

35 de gestación se aumente a 3 kg, hasta finalizar la gestación. También se emplea alimento reproductora 4 

llpoA. 

A los sementales se les ofrece una ración de 2 kg de aumento reproductora 4 tipo A. 

La alimentación de hembras y machos se hace sólo una vez al día (7:00 am.). 

·Maternidad: 

a) Hembras: una semana antes del partose alimentan con una cantidad total de 2 kg de alfmento 

reproductora 2 tipo 9 (24 % de P.C.) al día. Inmediatamente después del parto se comleza a incrementar 

paulatinamente la alimentación para llegar a una ración total de 6·7 kg por día. La alimentación se realiza 

dos veces al dfa. 

b) Lechones: Al día 14 de nacidos se les comienza a proporcionar alimento peletizado comerciar (24 

% de P.C.); se ponen 500 gr de alimento por camada, 

·Destete: 

En ésta área los lechones consumen alimento comercial de iniciación con 24 % de P.C. Esta 

alimentación se mantiene hasla los 80 dias, cuando los animales tienen un peso promedio de 30 kg. En el 

destete de corraletas elevadas se proporciona además leche en polvo hidratada. Los comederos se llenan 

una vez por semana. 
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• Desarrollo y engorda: 

Después de tos 60 dlas de edad (15 kg de peso promedio) los cerditos son cambiados a los corrales 

del área de desarrollo y engorda, donde permanecen el resto del tiempo hasta alcanzar el peso deseado. 

Cuando los animales tienen 30 kg de peso promedio (80 días de edad), el alimento de Iniciación es 

cambiado por el de desarrollo (27 % de P.C.), este alimento es el terminado en la granja. El último cambio 

de allmenlo es cuando los animales pesan alrededor de 70 kilogramos (4.5·5 meses de edad) 

proporcionando alJmento de engorda con 17.5 % de P.C., también elaborado en la gran/a. 
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SISTEMA DE MANEJO 

- Servicio y Gestación: 

A las hembras provenientes del área de maternidad, se les da servicio cuando entran en calor (4 o 

5 días después del destete). Se sirven a las cerdas mediante monta directa o inseminación artificiar, 

dándoles de2 a 3 montas por servicio. El servicio con monta directa se realiza dentro de los canales de las 

hembras. Después la cerda pennanece durante toda su geslación en jaula, hasta que es trasladada al área 

de maternidad. 

El diagnóstico de gestación se realiza paseando al semental por los pasillos de las jaulas , con el fin 

de detectar alguna hembra que repita calor. Esta actividad se realiza diariamente, después de alimentar a 

los animales. Las hembras que repiten 2 veces, o que llegan a abortar, se destinan para rastro. 

Los sementales para reemplazo Ingresan a esta área a Jos 6 meses de edad, y durante un mes se les 

entrena para posleriormente empezarlos a trabajar. Los machos son desechados en base a su producción y 

como máximo a la edad de 3 años. 

En esta área se encuentran tres corrales más, uno con potro para entrenamiento y obtención de 

semen para su evaluación: otro destinado para anímales de desecho. y otro corral más que es la enfermerfa. 

• Maternidad: 

Cuenla con 7 naves, de las cuales se ocupan 6 ya que se maneja el sistema todo dentro-lodo fuera. 

Cada nave consta de. 20 jaulas, quedándose siempre una jaula vacfa para albergar una nodriza. Se suben 

las hembras las jaulas de tal manera que queden en una disposlclón donde, la hembra más próxima a parir 

entra en la jaula uno (7 dlas antes del parto) y la última en parir (10 a 14 días antes del parto) entra en la 

última jaula. 
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El flujo de animales por semana es de 19cerdas, con un promedio de lactación de 28 días. 

Dos dlas antes de parir, se les aplica a /as cerdas 2 mi., de prosolvin (prostagtandJnas) por vfa 

Intramuscular, con el fin de sincronizar partos (24 horas después); mientras se preparan /os focos, 

lechoneras, divisiones entre jaulas y se lavan ubres. Una vez que ha nacido el primer lechón, se le Inyecta a 

la madre 5 mi., de oxipar (oxitocina) y al término del peno otros 5 mi. 

Una vez que ha nacido el lechón de la primera cerda, se prenden los focos de las lechoneras, se 

cierran las ventanas de la nave y se colocan los registros de la madre y el de las camadas. 

Al nacer el lechón, se limpia y seca con papel periódico; se liga y se corta el ombligo para luego 

deslnfectarlo con yodo. Posteriormente se pesa, se sexa y se deja que mame calostro. 

Manejo del lechón: 

• ora 1 : corte y desinfección de ombligo. 

• ora 2: administración de hierro, 2ml /lechón. 

• Ola 3 : descole y desinfección . 

• ora 10: segunda administración de hierro, 2 mi/ lechón . 

• ora 14: se les pone alimento, sao gr/ camada. 

• Ofa 15: se muesquean . 

• ora 21 : caslraclón . 

• ora 28: destete, pesaje y preselección. 
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·Destete: 

Se maneja también el sistema todo dentro·todo fuera. Cuando los lechones se des1etan son 

iranspotados, en una camlonela plck-up con redilas, a las áreas de deslate de las secciones 2 y 3, 

Introduciéndolos en los corrales y corraletas elevadas. Una vez llegados los cerdos a éstas áreas, se 

prenden los focos de 250 watts de cada corral. 

La sección número 2 de destete consta de 4 salas, una de ollas presenta corraletas elevadas, en la 

cual se meten anlmales de destete precoz y retrasados o redrojos. 

La sección 3 consta de 2 salas de destete. Aquí llegan ros animales preseleccionados a los 28 días 

de edad, y que pesaron más de 5.5 kg.; son animares de razas puras y hembras híbridas {F1). 

Posteriormente se realiza otra preselección a los 70 días, donde vuelven a ser pesados. 

Los encargados de esta sección pasan todos los días a regarles un puño de granos (maíz), con el fin 

de que los anfrnales se acerquen a comerlos; los animales que no se acercan, los dan como animales 

enfermos, tratándolos Inmediatamente. 

El !lempo de permanencia del destete sección 2, es de 4 semanas, mientras que el de la sección 3 

es do 10 dios más. 

• Desarrollo y engorda: 

Los corrales de desarrollo son los mismos que los de engorda, y reciben a todos los cerditos 

destetados a los 60 y 70 dfas de edad. Una vez que los anímales de destete son puestos en un corral, ahí 

permanecen hasta ser comercializados a los 100-115 kllogramos de peso, y únicamente se les hace el 

cambio de alimento de acuerdo a la edad. Los animales preseleccionados son pesados a los 70 días de 

edad, y se vuelven a pesar a los 154 dfas, donde prácticamente son seleccionados. Los machos y hembras 

que se descartan se van a engorda (los machos se castran). A las hembras seleccionadas, se les deja pasar 

hasta dos calores , y en el siguiente son llevadas al área de Se.vicios y Gestación. 
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SITUACION SANITARIA 

• Servicios y Gestación: 

La etlmlnacfón de excretas se realiza manualmente con pala y carretma una vez por semana, 

llevándoselas a un asoleadero, que se localiza en la parte posterior del edificio. Los líquidos se vierten a una 

canaleta. También se lavan las Instalaciones una vez por semana. En esta área no existe un sistema todo 

dentro-todo fuera. 

Calendario de vacunación: 

a) Hembra en gestación: 

• 37 días preparto: Vacuna TG Emune (GET). 

Primera baclerina de Rinitis Atrófica. 

• 12 días preparto: Segunda vacuna TG Emune (GET). 

• 11 días preparto: Desparasitación con cerditac x (oxibendazole). 

*En febrero aplican bacterina de E...m.!!.. 

b) Sementales: 

•Cada 6 meses: Vacuna contra la Fiebre Porcina Cláslca de enero a julio (Colvasan). 

·Cada 4 meses: Desparasitaclón con cerditac x (oxibendazo1e). 

• Cada mes: Vacuna contra Parvovirus-Leptosplra. 
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c) Reefllllazos: 

A los seis meses que se reciben se vacunan contra Fiebre Porcina Clásica (Cotv8.san), machos y 

hembras. 

A los cerdos de procedencia externa no se les define un calendario de vacunación. 

Existen algunas cerdas con problemas reproductivos, ya que repiten calor o abortan en el primer 

tercio de gestación. 

- Maternidad: 

Cada nave se lava y desinfecta durante una semana, debido a que se lleva el sistema todo dentro

todo fuera, siguiendo asf un orden: 

·Oía 1 : Lavado con agua, manualmente . 

• ora 2: Limpieza con hidrolimpiadora. 

·Oía 3: Se da mantenimiento y reparación a las instalaciones . 

• ora 5: Desinfección con lanza llamas, encalado de pisos y paredes. 

Lavado de lechoneras con agua y detergente. 

La eliminación de excretas de las jaulas se realiza manualmente: diariamente se limpia con pala y se 

tiran en los asoteaderos. Aqul se lleva a cabo el sistema de limpieza •flush-tank•, debajo de las jaulas existe 

una fosa donde cae un poco de excremento de la cerda y su camada, periódicamente (3·4 veces al dla} se 

voltea el tanque que v1et1e agua s\'.Jbitamente y corre a to largo de la fosa, \levandose excremento y orina. 
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Calendario de vacunación: 

a) Hembras: 

·Recién paridas, autobacterina con Staphylococcus hycus 

• 14 días posparto, vacuna contra ParvovJrus Porcino y Leptospira. 

• 21 días posparto, vacuna contra Fiebre Porcina Clásica. 

b) Lechones: 

·Al día de nacido suero orat (obtenido a partir de una cerda de la misma granja). 

Se observaron problemas en las anicutaciones de los miembros de los lechones, detectándose en un 

5.5 % de la población total,' sólo en una nave de maternidad. El diagnóstico presuntivo es relacionado al 

material empleado en el piso de la cerda. 

·Desteta: 

La limpieza y desinfección de tas naves se realizan con hidrolimpiadora, posteriormente se hace un 

encalado de paredes y pisos. Este manejo se realiza en dos dlas. 

La recolección de excretas de los corrales se realiza manualmente, utilizando pata y carretilla. El 

sistema de limpíeza "flush-lank• se lleva tos líquidos, a intervalos de 3 a 4 veces al día. Aquí se lleva el 

sistema todo dentro todo fuera. 



Calendario de vacunación: 

• 7 dfas posdestete, bacterina contra Actlnobacillus. 

• 14 dfas posdestete, vacuna contra Fiebre Porcina Clásica. 

• 21 dlas posdeslete, segunda aplicación de bacterina contra Actfnobaclllus. 

• 28 días posdestete, vacuna contra Síndrome de Ojo Azul. 

• 42 dfas posdestete, segunda vacunación contra S lndrome de Ojo Azul. 

DesparasitacJón: 

. ora 28 posdestele con ivomec (ivermeclinas). 

En la sección 2, se observó que un 1.52 % del total de animales en esta área presentaban 

estornudos, poslblemente ocasionado por el alimento finamenle molido, y que posteriormente favorezca la 

aparición de enfermedades respiratorias. 

• Desarrollo y engorda: 

Cada vez que sale una engorda a rastro, se lleva a cabo la limpieza y desinfección de los corrales, 

este lavado y encalado dura dos dfas. los corrales se lavan una vez por semana, juntándose las excretas de 

todo el corral con pala, y depos'11ándose en los asoreaderos. Es casi imposible llevar un adecuado sistema 

de IJmpfeza y desinfección, ya que no existe un sistema lodo dentro-todo fuera dentro de esta área. 

Se detectaron problemas respiratorios, tos y estornudos, en el 25.46 '%del total de animales del área. 



Se reaHzaron dos necropsias encontrándose lo siguiente: 

1) Cerdo de engorda de 60 kg. hembra, en buen estado de carnes. A la lnspeccl6n interna se 

encontró lo siguiente: ganglios regionales de consistencia dura y aumentados de tamaflo; tráquea con 

exudado espumoso y sangulnolento;el pulmón izquierdo presentaba adherencias pleurales {parietal y 

diafragmática}, asf como pleuriUs fibrinosa. En cavidad abdominal, el hlgado se encontró congestionado, de 

consl!;lencia dura y aumentado de tamaño; bazo congestionado, asf como los riñones. 

2} Cerdo macho de 30 kg, en buen eslado de camas; las lesiones macroscOpicas son similares a 

las encontradas en la necropsia anterior. 

El diagnóstico presuntivo es pleuroneumonfa por Actinobaciltus. 
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MANEJO DE PERSONAL 

En la granja trabajan 15 personas. La hora de entrada de la mayorfa de las personas es a las e de la 

mañana y la salida es a ras 5 de la tarde. 

Se otorgan estfmulos económicos en tas diferentes áreas, dependiendo de los parámetros de 

producc16n esperados. 

Organigrama: 

Gerente de producción 

.......................... ¡~--"'-ª-'º_'_r._M_._v._z_. --~ 

·-··--··----·--·· .. 1~ __ M_•_n_1e_n_1m_1e_n_10--~ 
Administrador 

Servicio y gestación (2) Maternidad (4) Engorda (6) Planta de alimentos (1) 
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CARACTERISTICAS Y CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES 

COMPARANDOLAS CON LA POBLACION EXISTENTE 

• Area de Servicios y Gestación: 

Esta área eslá dividida en: 

a) Corrales para servicio: son 4 de 32. 7 m2. 

b) Sementaleras: existen 31 de 7.5 m2. 

e) Jaulas para gestación: son 405. 

d) Corral con potro para la recolección de semen. 

e) Corral de enfermería. 

f} Corral para hembias de desecho. 

En la parte central se encuentra un área para almacenar aserrín, alimento, medicamentos, etc. 

Fuera de la nave se encuentran 2 tovas para almacenar alimento con capacidad para 8 toneladas 

cada una y un cuarto (vestidor) para los trabajadores (Figura 2). 

En general la nave está construida con el siguiente material: pisos de concreto, pisos de concreto con 

aserrín (semenlaleras y corrales de servicio), muros de tabique con acabado aplanado, techo de lámlna de 

alumínlo acanalada en dos aguas con soporte de estructura metálica, puertas de estructura metálica, jaulas 

para geslación de estructura tubular, canaletas para drenaje. 

De las 405 /aulas en total para gestación, sólo se están utilizando 318 jaufas: es decir, sólo el 78.5 % 

de la capacidad total. 

De las 32 sementaleras, se están utilizando 31; casi er total (96.87 %). 



• Area de matemidad: 

Está integrada por 7 naves, de las cuales cada una consta de; 20 jaulas de maternJdá.d con techonera 

al frente, un pasillo central de manejo, dos pasillos laterales de alimentación, dos líneas de lavado por 

sistema •ttush tank•, un botlquln y un tinaco con capacidad para 1500 lts. Las naves está separadas entre sí 

5 metros aproximadamente {Figura 3). 

Tlenen los siguientes implementos de uso: báscula para 20 kilogramos, termómetro de máximas y 

mfnlmas, medicamentos y marcadores. 

La construcción está hecha en general de: pisos de concreto, muros de tabique con acabado 

aplanado, tres ventanas laterales (6 en total), techo de lámina galvanlzada en dos aguas, con soporte de 

estructura metálica, canaletas para drenaie (existen dos naves con espacios abiertos en la parte superior 

cubiertos con lona). 

Las jaulas son elevadas, hechas a base de estructura tubular; piso con malla trenzada y de solera; las 

lechoneras son de lámina galvanizada y algunas otras de plástico compactado; comederos de lámlna y 

bebederos de chupón. 

De las 7 naves para maternidad (140 jaulas), únicamente están ocupadas 6 naves, y de éstas solo 

están ocup;:id.as 114 j3u\tl.s; por lo que está poblado el 95 % del total (120 hembras). Siempre una caseta se 

encuentra libre en el proceso de limpieza y desinfección, ya que se cuenta con el sistema todo dentro·todo 

fuera. 

·Ares de destete: 

Está integrada por 6 naves, distribuidas de la siguiente manera: 

a) 2 naves se encuentran en la tercera sección de la granja, en total son 29 corrales de 4 m2. 



b) 4 naves en la sección dos de la granja: 53 corrales de 4.27 m2, y 24 corrales de 1.1 m2 (estos 

destinados para los destetados prematuramente o los de bajo peGO). 

En la sección tres se encuentran lechones preseleccionados. Cada corral consta de un comedero do 

tolva con 6 bocas, un bebedero de chupón; el área sucia es de piso de malla trenzada (2.32 m2), y el área 

Umpia es de piso de concreto (1.70 m2). Tienen dos líneas de lavado por sistema •flush tank•. 

La población existente en cada corral es de 10.B animales promedio, la capacidad real es de 12.2 

lechones por corral; por lo tanto se está ocupando un 88.52 % de cada corral 

En la sección dos de la granja existen los otros 4 destetes, de los cuales uno es de corraleta elevada. 

Existen tres naves con corrales en piso y suman 53 corrales en total. Cada corral consta de un comedero de 

tolva con 7 bocas, un bebedero de chupón, un área sucia de piso de malla trenzada (2.35 m2) y un área 

limpia con piso de concreto (1.92 m2). Estas 3 naves cuentan cada una con 2 llneas de lavado por el sistema 

•nush tank·. Como se lle-va a cabo el sistema todo denlro·todo fuera una nave siempre está vacra (Figura 4). 

La población existente de cada corral es de 12.55 animales promedio, la capacidad real es de 12.9 

lechones por corral, por ro tanto se está ocupando un 97.3 % de la capacidad de las inslalaciones de ésla 

área. 

En la nave de corraletas elevadas existe un lotal de 24 corralet11s de 1.1 m2 cada una, la poblaclón 

exislenle fué de 7 animales promedio por corral, la capacidad real es de 3.3 animales. Sin embargo no eslán 

muy amontonados debido a que son animales de bajo peso. 

La construcción de las nave está hecha a base de: pisos de concreto, muros de tabique con acabado 

aplanado, corrales de eslructura metálica, lecho de lámina galvanizada acanalada de dos aguas con soporte 

de estructura metálica; al centro una abertura con ventana plegadiza para venlilación, puertas de estructura 

metálica y tinaco con capacidad para 1500 lts. 



·Ares de desarrolfo y engorde: 

Se separa en 2 panes: engorda tercera y segunda sección de la granja. 

En la sección tres e)(lsten 27 c:>rrales convendonales, de los cuales 21 tienen 23.1 m2 de superficie. 

Los 6 corrales restantes tienen 80.5 m2 de superficie total, sin lnclulrsuperficie para comederos {Figura 13). 

Cada corral consta de: comederos de lámina con diferente número de bocas (6,8, 10,12 y hasta 20 

bocas), bebederos de chupón que varlan de 2 a 3, cortinas contra vientos (costales de alimento). 

Implemento de uso cumún: básculas para media y una tonelada, dos tolvas con capacidad para 8 

toneladas cada una, tres bebederos dosificadores, carro transportador, palas, carretillas y mangueras 

La capacidad animal para los corrales chicos es de 21anlmales por corral, la población e)(!stente fue 

de 11 animales en promedio por corral; existe una baja población ya que se está utUlzando un 52.4 % de la 

.capacidad del corral. Para los corrales grandes la capacidad anlmal es de 73.1 por corral, la población 

existente fue de 34.2 animales en promedio por corral; existe también una baja población con respecto a 

estas medidas, debido a que se está ocupando un 46.B % de la capacidad del corral. 

En la segunda sección de la granja, se encuentra una nave con 42 corrales. Cada corral consta de 

dos bebederos de chupón, un comedero de tolva con 12 bocas. E)(!sten dos básculas para 20 y 40 

kllogramos, dos tolvas para aumento con capacidad para 6 toneladas cada una, termómetros de máximas y 

mínimas, palas, carretillas y mangueras. Cada corral mide 26.32 m2, la capacidad es de 23.9 animales por 

corral, la población promedio existente fué de 20.54 animales por corral, se esta ocupando un 86 % de la 

capacidad total de cada corral (Figura 11) 



También en ésta sección existe otra área donde se encuentran 12 y 16 corrales. Doce miden n.74 

m2 cada uno; la capacidad real fué de 70.67 animales por corral, observándose una población promedio de 

55 anlmales par corral, se está ocupando un 77.B % de la capacidad. Los 16 corrales restante• miden 47.34 

m2 cada uno, su capacidad real es de 43 animales y se encontró un promedio de 42 anímales por corral; par 

lo tanto se ocupa un 96.6 % de la capacidad del corral (Figura 12). 

En esta misma sección se encuentran 12 corrales más; 6 miden 49.6 m2, con una capacidad real de 

45 animares cada uno, la población fué de 17.Ban/males, parlo que se está ocupando un 39.5 % del total de 

cada corral. Los otro 6 corrales miden 27 m2, tienen una capacidad real de 24.54 anímales promedio, ol 

número de anímales observados fué de 16, por lo tanto se está ocupando un 65.2 .,-"del total de capacidad 

de cada corral. 

La nava y los corrales están construidos con: muros de tabique con acabado aplanado, pisos de 

concreto, techos de lámina galvanlzada sostenidos por estructura metálfca. También cuentan con bebederos 

de chupón, un comedero d9 tolva con 12 bocas, palas, carretillas y mangueras. 

•NOTA: El cálculo de la capacidad real de los corrales se realizó en base a la necesidad de espacio 

de cerdos finalJzados, ya que los animares que están en crecrmranlo pennanecen en el mismo corral hasta 

que son finalfzados. 
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ANALISIS DE REGISTROS Y PRODUCCION 

Parámetro• Preaupue1to Anual Variación 

O % de fenilidad ••OO-O•OOOO•OO•OO•oH•oOoooOo.oo•ooO•ooO•oo••ooo as 80.2 ·4.8 

• Intervalo de destete a primer servicio (días)·······--- 6.8 • 0.2 

• Lechones nacidos vivos por camada--···-·······-···· 9.5 9.5 o.o 

• Tola! de lechones nacidos por camada-············-··· e.a 9.91 +0.11 

• Promedio de lechones nacidos muenos······-·-····· 0.3 0.41 +0.11 

• Peso Individua! al naclmienlo···-··-········•H··-····-··· 1.5 1.36 -0.14 

• Lechones deslelados por hebra····-·············--····· S.5 8.27 -0.23 

- Intervalo entre panos (dfas)···········-·-··-··-········-···· 263.0 270.00 +7 

• '% mortalidad en maternidad······--····-····-·······-···- 10.5 13.19 +2.29 

• Peso promedio al destete···-············-····--······-···· 7.8 7.0 -o.a 

• Edad al destete {días)····-· .. ····-··········-·····-·-··--··· 28.0 26.9 ·1.1 

• Lechones destetados por hembra al año·············- 18.7 17.28 -1.42 

• Número de hembras que entran 

a maternidad par semana··-·······-··········-············ 20.0 18.53 • 1.47 

• Partos por hembra al año·-·······--···········-···-········ 2.2 2.3 + 0.1 

• % de monallda en destete·-·········-···.-······-··········· 2.0 3.3 + 1.3 
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• % de mortalidad en desarrollo···········-····-·····-··· 0.5 

s.e 

• % de mortalldad en engorda·-··-················-··········· 0.3 

• % de desecho macho anual···········--····-···-·-········· 30.0 % 40.0 + 10 

• % de remplazo anual··-············-----····-········-··-····· 30.0 % 40.0 + 10 

• Edad promedio a venla·-····-····················-······································181 dfas. 

• Peso promedio de comercialización·-················-····-···········-···········110 kg. 

32 



SISTEMA DE COMERCIALIZACION 

Los anímales al ser finalizados en esta granja, son vendidos a 3 lntroduclores cuando tiene un peso 

de 100 a 115 kg., y una edad promedio de 180 días; estos son llevados a rastros locales y del área 

metropolitana. El Introductor pasa a la oficina central ubicada en Sanie Ana Pacueco donde hace el contrato 

sobre el número de animales que solicita, posteriormente se dirige a la granja y enbarcan los animales 

solicitados; se pesan los cerdos, se le da un comprobante y regresa a Santa Ana Pacueco a pagar. El 

Introductor no pasa a ras Instalaciones de la granja. El administrador de la granja no lleva a cabo un control 

de compra-venta de animales ya que no se realiza el pago en la granja. 

Los animales de desecho son vendidos a una sola persona, que los Introduce a Jalisco. 

33 



RESULTADOS 

MedldH de al1lamlento y blosegurldad: 

Se detectó una deficiencia total en cuanto a medidas de aislamiento y blosegurldad; ya que no se 

respetan las puertas únicas de acceso para personal ajeno a la granja. Asl, también del mismo personal de 

la granja que entra y sale de las diferentes áreas de la granja sin respetar su zona de trabajo, esto nos 

predispone a un riesgo latente de diseminación de enfermedades. 

Centro de la exploración se pudo observar que existe un gran número de animales de distintas 

especies: roedores (ratas), aves, perros y gatos; estas especies pueden jugar el papel de transmisores de 

enfermedades como; aujeszky, bruce11a, teptosplrosis, rinitis alrofica, gastroenteritis transmisible, etc. 

En cuanto a tos deposites de cadáveres, estos se encuentran muy cercanos a las áreas de 

producción, son poco profundos y estan repletos de cadáverse, predisponiendo esto a la diseminación da 

enfermedades por perros, r'atas e Insectos, entre otros. 

No hay un control de acceso a la granja para los compradores de anlmales de desecho. 

En ninguna de las áreas existen tapetes sanitarios a la entrada de las naves y. con el problema de 

control de entrada del personal que anda por todas las áreas, es un riesgo latente, como se comentó 

anteriormente. 

Sistema de control y evelu11clón: 

Es un buen sistema de control y evaluación para mantener la eficiencia de la granja y detectar 

posibles anomalías en la producción de las diferentes áreas; con excepción del área de desarrollo y engorda 

donde existe una falta de registros de corral y oficina, sugiriéndose la existencia de un registro bien 

estructurado. 
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Progr•m• genético: 

En la evaluación llevada a cabo se encontró que el porcentaje de reemplazos está aUmentando en un 

10 %, ya que se está introduciendo en la granja nuevo material génetico (Landrace y Larga While) con el 

ob/etivo de mejorar la habilidad materna. 

Para una granja mut!Jplicadora la relación de machos - hembras es 1 :12, por lo tanto en la granja se 

necesitan 38 sementales. Existen 31 sementales, ya que utilizan Inseminación artificial. 

En cuanto a la preselecclón que están realizando a los 70 dfas de edad, se obsevó que no hay 

uniformidad en cuanto a los días para el pesaje, ya que hay animales preselecclonados que se están 

pesando hasta los 101 días de edad. Es importante realizar el pesaje exactamente a los 70 dfas con el fin de 

evitar problemas de ajuste de peso posteriores, con esto evitamos sobretrabajo y as! se obtiene una me}ar 

uniformidad de los animales preseleccionados. 

Evaluaclón del sistema de alimentaclán: 

El almacenaje de materia prima y elaboración de alimenlo es una adecuada forma para mantenerlos 

en buen eslado, proporcionando así un alimento terminado de buena calidad. 

Para el llenado de lolvas en cada área, hay una fuerte conlamlnactón del allmenlo, ya que en el área 

2 {engorda) el alimento es descargado en el camino rural para después ser trasladado hasta la tolva de 

almacenaje mediante un transportador helicoidal; desperdiciándose también de esta manera. Esto no ocurre 

en las airas áreas, ya que cuentan con un recipiente donde descargan poco e poco el alimento del camión. 
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Alimentación por áreas: 

·Área de servicio y gestación: 

Se considera un manejo adecuado el aumentar la cantidad de alimento cuando la hembra entra a 

esta área y mantenerla as! hasta el primer servicio, ya que esto nos pennite recobrar la condición física de 

las hembras que por algún motivo se pJr.rde en maternidad, además de tener una evoluclón mayor. 

Posterlonnente la reducción de alimento impide reabsorciones embrionarias. 

En cuanto a la ración de sementares esto hace que ros animares se mantengan on una excelente 

condición flslca para desarrollar su propósito (detección de calores y de der servicio a las hembras). 

·Matemlded: 

Aqur el sistema de 'alimentación es apropiado para mantener y conservar la condición ftsica de las 

hembras por medio de una alimentación en calidad y cantidad adecuada al día (2 veces). Además de llevar 

el laxado penfnente en cuanto al tiempo pre-pano. 

El tiempo y cal1dad del alimento para el lechón es bueno, el único lnconvenlente es et sitio de 

colocación d&I comedero, el cual se encuentra en la pene poslerior de lfl /aula teniendo como resultado que 

la hembra lo orine, pierda su palatabilidad o se heche a perder. 

~Área de destete: 

En esta área el animal tiene suficiente cantidad de aumento todo el tiempo no observándose 

desperdicio del mismo. 
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·Área de desarrollo y engorda: 

La distribución y llenado de comederos se hace en forma oportuna, dando esto qu~ el animal no se 

quede sln alimenlo en ningún momento. Además de los cambios sufridos en el alimento son mínimos. 

Sistema de manejo: 

·Servicio y gestación: 

Hay gran acúmulo de excretas y orina en las jaulas debido a una deficiente llmpleza. As! mismo los 

comederos están sucios por acumulo de agua y alimento. 

Se detectó que alguna~ semen1ateras carecen de aserrln, esto es importante ya que predispone a 

lesiones en las extremidades del semental. 

Es Importante llevar a la hembra al momento que este en calor al corral del semental y no al revés. 

Un manejo excelente es el llevado a cabo en el diagnostico de gestación ya que el semental es 

paseado por lo pasillos para revisar que las hembras no retornen a estro. 

• Maternidad: 

El manejo de la hembra y del lechón al momento del parto es bueno, el único problema existente en 

esta área es la dosificación de la oxitocina empleada, ya que sobrepasa en un 150% más de la dosis 

recomendada (máximo 4ml totales). 

·Destete: 

El reacomodo de camadas al principio del desdete es bueno, ya que asl se Impiden las 

competencias por la alimentación, además de obtener camadas más parejas en cuanto a peso el finalizar el 

destete. 
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Es Importante que a los animales que entran en esta área, el cambio de temperatura sea mínimo, 

esto se logra gracias a una fuente de calor constanle que se les proporciona en cada corral. Se detect6 que 

en el destete de corraletas elevadas, éstas fuente de calor estaban apagadas, produciendo así una 

disminución en la ganancia diaria de peso. 

·Desarrollo y engorda: 

Para tener una buena limpieza y desinfección de lnstataclones se debería contar con un área 

destinada especUicamente para el desarrollo, para después hacer un cambio de animales a las otras áreas 

de engorda. Esto nos da un buen control de animare::; e Impide que los mismos tengan factores que les 

predispongan a enfermedades. 

Sltuacl6n aanltarla: 

·Servicios y gestación: 

La recolección de excretas en esta área es deficiente ya que se lleva a cabo una vez por semana, 

produciéndose factores predisponentes para la presentación de enfermedades (pletonefritls}. 

Es recomendable hacer la recolección de excretas diariamente o como mlnlmo cada tercer dla. 

En cuanto al calendario de vacunación de esta área, este está dando buenos resultados, tanto en 

hembras como en machos. 

JN 



El diagnóstico cHnlco del problema detectado en las hembras fue de ple\onefritls, probablemente 

causado por Eybacteríym sujs, por su secreción vulvar mucopuN\enta, relaclonada con uria mala limpleia 

y recolecclón de e1<cretas, ya que permanecen baslanle tiempo en las Instalaciones, por ro tanlo al momento 

en que la hembra se echa tiene un conlacto muy dlreclo con tas heces y orina: siendo una Infección de tipo 

ascendente llegando hasta el aparato reproductor de la hembra. Además de una pobre limpieza al 

momento de la monta, tanto del macho como la hembra. 

·Maternidad: 

El método de recolección de escretas es bueno ya que todos los días se reallza una llmpleza manual, 

además de contar con el sistema de limpieza "flush·tank•. 

A los tanque de almacenamiento de agua se les debe de dar mantenimiento y limpieza: además de 

·que en la puerta de la jaula habría que colocarle los tornillos evitándose as! que se recargue la cerda y orine 

en el pasmo, lo cual en un momento determinado aumente la humedad. 

Por otro lado, no es bueno que tos comederos de los lechones sean colocados en la parte tracera y 

lateral de la jaula, ya que el alimento es mojado por la orina de la hembra.También hace falta que se 

coloquen tapetes sanitarios en la entrada de las naves. 

Tomando en cuenta que la granja se encuentra en una zona enzoótica es bueno el calendario de 

vacunación, a e1<cepclón de que la bacterina contra Staphy!ococcu:; hycu3 debería de modificarse para 

proteger al lechÓn, esto cambiaría la fecha de vacunación: del d!a de parto, a\ día 10 antes del parto. 

Se encontraroñ animales con problemas de articulaciones causados por un malerlal { varrll!a y solera) 

situado en el piso, que rodea la jaula de la cerda. Sería recomendable que se rellrara ese material de las 

jaulas. que están causando problemas. 
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El llltemade eliminación de excretas es bueno, ya que la sala cuentan con el sistema de arrastre de 

sóUdos Y Hquidos •Flush -Tank" .El lavado y encalado de corrales, pisos y paredes es adecuado ya que uf 

lo permite el sistema todo dentro·todo fuera. 

El calendario de vacunación es adecuado, pero se debe de realizar un buen manojo d• la bacttrina 

de Adlnobaclllus, antes, durante y después de la apllcación de ésta. Ya que el manejo de la bacterlna, 

aunado con loa cambios bruscos de temperatura estAn elevando el porcenlaje de mortalldad en destete, por 

problemas respiratorios. Debido a que las naves están muy altas ea dificil mantener una temperatura 

constante durante el día: sin embargo es necesario que exista un control evitando que entren corrientes de 

aire por la puerta y reallzando un manejo adecuado de las cortinas y ventanas. 

Se detectó en esta área que los animales presentaban estornudos, debido a que el alfmenlo era 

demasiado polvoso, causando esto que al momento de consumir los atlmentos loa animales etwleran 

constantemenle estornudando. 

Las necropsias reallzadas nos Indican un daOO causado por Act!oobapl!lyt p1eymneymonloo 

·Desarrollo y engorda: 

La recolecclón de excretas es buena.dando lugar a uno da los manejos además de la allmentaclón, 

llevados en esta área. 

E1 procedimiento para la deleccJón de problemas cllnlcos es el mismo llevado en la zona del Bajío, 

esparciendo granos de maíz en los corrales para detectar animares enfermos. 

Los problemas cllnlcos que están defiendo a esta área con gran severidad son loa da tipo 

respiratorio, prlnclpalmenle pleuroneumonfa por Act!nobaclllus; esto debido a factores predlllponentes 

como son /as fuenes corrientes de aire.aumento de humedad y falta de mantenimiento de cortinas 

rompevlentos, principalmente . 
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Manelo de peraon11: 

El número de personas que laboran en la explotación es el adecuado, ya que está. re.partido el trabajo 

equitativamente, La motivación por medio de incentivos es adecuada. 

Anillels de regl1troa y producción: 

En la evaluación realizada a la granja soa detectó que ésta se encuentra trabajando al 90 % de su 

capacidad total, sin embargo los parámetros obtenidos no varlan mucho de los presupuestados anualmente. 

Como son los números de parto por semana, lechones nacidos vivos, intervalo de destete a primer servicio, 

peso lndivlc:lual al nacimiento, peso promedio al destete, edad al destete, lechones destetados por hembra al 

ano y partos por hembra al afio. 

Parámetros mayormente afectados: 

1) Fertit!dad: Dada principalmente por un rn~·-iocbma extremoso dontro de la instalación; una mala higiene 

al momento de dar el servicio tanto del macho como de la hembra, esto nos da un factor predlsponente para 

la presentación de enfermedades como pielonefritis, a demás de una mala limpieza general de las 

Instalaciones. 

2) Promedio de lechones nacidos muertos: Se debe principalmente por una mala atención al parto, este 

parámetro no tiene una variación muy significativa con el esperado anualmente. 

3) Mortalidad en m8ternidad: Generalmente debido a que las razas obscuras (Duroc y Hampshlre) tienen 

muy poca habllldad materna. y el hato está contituido por un 19 % de éstas. 

4) Porcentaje de lechones destetados por hembra: Está disminuido debido a la mortalidad en maternidad. 
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5) Peso promedio al destete: Se registra bajo, debido a la poca estimulacfón para que el lechón consuma 

alimento (ya que hasta la segunda semana se comienza a proporcionar alimento preinlciador). 

6) Mortalidad en desarrollo y engorda: Está relacionado a los problemas clínicos respiratorios existentes en 

la granja, prínclpatmenle causados por Actinobac!llY'i sp,, y favorecido por las instalaciones y la situación 

medfoambiental. 
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DISCUSION 

En Ja actualidad los sistemas de producción en cerdos se han Intensificado, exlgJend~ mayor 

rendimiento en un menor tiempo y a un costo aceptable. Esta Innovación de tecnología ha llevado al 

aumenlo de la densidad de población con el consecuente incremento de translornos de la salud del cerdo, lo 

que repercutre en su producción. 

la sanidad pretende proporcionar un ambiente favorable a los sistemas de producción, Incrementar la 

rosislencia de los animales a las enfermedades y reducir el número de agentes patógenos presentes en 

ellas. Sin embargo, el uso de antibióticos, qufmioterapéuticos, sueros hiperinmunes, toxoides, etc., tiene 

mayor aceptación entre ros porc!cultores que la higiene, el saneam'1en10, la desinfección y el control del flujo 

de personas, debido a la poca Información sobre la importancia de la prevención. 

La aplicación de medidas sanitarias en toda la granja de manera continua, darán resultados 

satisfactorios. Estas medidas incluyen: ev~ar visitas innecesarias a la gran;a. utilizar ropa exclusiva de la 

misma granja, baño diario de los trabajadores al Inicio de sus labores, colocar vados o tapetes con 

desinfectante a la entrada de la granja y de cada área: controlar ratas y moscas: controlar la disposición de 

excretas, basura y cadáveres; manejo adecuado del movimiento de cerdos para reemplazo y de los cerditos 

para engorda ( 4 ). 

Lo Importante es adoptar un tipo de inslalaciones que satisfaga las necesidades de los 

animales y pueda mejorar la eficiencia de la mano de obra. 

Debe estar alejado de ras viviendas humanas con el doble fin de que éstas no reciban los malos 

olores y también para evitar enfermedades al ganado, que el hombre puede transmitir en su ropa o calzado 

por haber entrado a zonas donde hay infección. El agua debe ser limpia y en cantidad suficiente para todos 

los servicios, Igualmente los granos y forrajes deben ser sanos y abundantes { 5 ). 



Por esto mismo, seria conveniente.que se elimine la granja vecina, ya sea comprándola o en un 

momento dado asociándose, con el fin de tener un mejor control del aspecto bloseguridad, que corresponde 

a un mayor control de personal, para que en cada sección estén laborando sólo ros trabajadores de esa área 

y evitar asl que el personal recorra toda la granja. También sería ideal que existiera un baflo a la entrada de 

cada sección, y que el empleado se vistacon ropa exclusiva para la granja; y al final de ta jornada dejaron la 

granja su ropa. 

Es Importante buscar otra opción para que el camino rural no atraviese ta granja. 

El cerdo es una de las especies domésticas más sensibles al cuma extremoso y a la humedad, siendo 

necesario proporcionarle alojamientos adecuados para conservar su salud y obtener buen resultado en su 

crlá y explotación ( 5 ). 

En la granja, el área de engorda de la tercera sección, se ve afectada por problemas respiratorios, 

dados por causas predlsponenetes como hacinamiento, corrales muy grandes y la orientación de la nave; en 

la cual los vientos llegln de todos lados y las bardas son pequeflas y no alcanzan a evitar esto. Por esto 

habrla que aumentar el tamaño 'Je la barda perimetral, usar adecuadamente las cortinas ó utilizar barreras 

Internas. 
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