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RESUMEN 

Se realizó el análisis estadístico de 1 351 partos correspondientes 

a un periodo de 26 meses. Se notifican valores de los siguientes pará~~ 

tros: Número de desechos y muertes durante el periodo en estudia, 172; -

distribución de partos analizados: Primero, 33.97%; segundo. 26.72%; ter 

cero, 20.28%; cuarto, 14.00% y quinto, 5.03%; tamaño promedio de la cama 

da por hembra por parto, 10.62; número promedio de lechones nacidos vi-

vos por hembra por parto, 9.96; número y porcentaje de mortinatos por -

hembra por parto, 0.66 y 6.20% respectivamente; días de lactancia prome

dio, 20.59; número promedio de lechones destetados por hembra por parto, 

8.90; porcentaje de mortalidad en Jactancia, 10.85%; días promedio de --

destete a primer servicio, 11.63; dfas promedio de destete a servicio -- t 

efectivo, 22.49; porcentaje de efectividad de primero, segundo, tercero 

y cuarto servicio a parto, 82.66%, 96.05%, 99.79% y 100% respectivamen-~ 

te; promedio de días abiertos, 43.90; intervalo.promedio entre partos, -

158.39; número promedio·de partos por hembra al año, 2.30; número prome-

dio de lechones destetados por hembra al.año, 20.47. 

El algunos casos los resul_tados no concuerdan con el presupuesto ya 

que éste s.e hizo con base en un estudio bibliográfico de información prQ_ 

cederrte de 16 paises. Se recomienda incrementar las investigaciones so

b~ el tema en México para poder hacer planeación y evaluación de las 

granjas de acuerdo con las características propias del país. 

Los resultados obtenidos se relacionan con las condiciones genera-

les de la granja y se hacen las recomendaciones pertinentes que redunden 

en mayor productividad. 
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INTRODUCCIÓN 

Aunque intervienen múltiples factores, el incremento en la población 

constituye el origen primario de las necesidades de producción. En nues

tro país, dicho incremento ha sido acelerado sobre todo en las tres últi

mas décadas dando por resultado una creciente demanda en todos los renglQ_ 

nes de la producción, pero principalmente en la de la producción aliment! 

ria. 

Paralelamente a este aumento en la demanda de productos agrícolas y 

animales, se ha presentado un incremento considerable en los costos direc 

tos e indirectos, lo cual ha ganerado un desequilibrio en la relación --

oferta-demanda para dichos productos con las consiguientes implicaciones 

no sólo para el mercado, sirio lo que es más importante, para la dieta de 
• 

muchos mexicanos. 

Entre los principales facto·res que han contribuido al incremento de 

los costos de producción animal está el de la alimentación, ya que repre

senta el 80% de los costos totales. Entre los com~on~ntes alimenticios -

de mayor influencia en dichos ·costos pueden señalarse el sorgo y la pasta 

· de soya que, a manera de ejemplo, han aumentado su precio por tonelada de 

$2,130.00 en 1978 a $10,500.00 en 1983 para el primero y de $4,900.00a -

$27,700.00,en el mismo lapso, para la segunda (4), (11). Lo anterior, 
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aunado al incremento de los costos por conceptos de infraestructura, ha 

derivado en la necesidad de lograr la optimización de los recursos con -

los que se cuenta ante la dificultad de intervenir aún mas en ello. Sin 

duda, entre las alternativas más factibles para resolver este problema, 

cabe mencionar a la evaluación, cuya principal función consiste en refl~ 

jar 1os resultados obtentdos frente a los resultados esperados a través 

de la colección de datos pertinent~s. Para ello es determinante el uso 

de registros porcinos, individuales o por grupo, los cuales se recomien

da sean vaciados a cuadros donde se recopile la infonnación general de -

la explotación en forma semanal, semestral y anual (36}, (38), (39}. Dj_ 

cha función busca, por tanto, retroalimentar al sistema objeto de estu~

dio para identificar aquellos sectores o elementos que deben modificarse 

para lograr mejores resultados. Por otro lado, una evaluaci6n planeada 

periódicamente pennite no sólo identiftcar las fallas sino también ir --

. conformando el perfil de comportamiento del sistema a lo largo del tiem-
< 

po y así. poder emplearlo como un marco de referencia para o',ros sistemas 

semejantes. 

Respecto a di cho perfil , 1 os da tos del cuadro NS?. 1 i 1 us tran 1 as di

ferencias entre los valores notificados por cada uno de los estudios con. 

sultados, así como respecto a los parámetros propuestos para la revisión 

de datos de 16 países (13), (15), (21}, (24), {29). Los resultados de -

la última columna notifican los rangos dentro de los cuales cayeron los 

datos de la revisión bibliográfica sobre trabajos realizados en 16 paf-

ses, la infonnación proc~dente de México fue muy escasa, por ello en mu

chas ocasiones los datos de otros pafses tomados comó punto de referen .... -
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cia para evaluar los resultados de una granja en particular, ya que es -

el trabajo más completo con que se cuenta en México, acarrea dificulta-

des para efectuar la evaluacion por varias razones: en primer lugar, son 

referencias de trabajos rea ltzados en pa fses que diffcilmente pueden co!!_ 

siderarse equivalentes al nuestro y ello tmpltca que podamos estar come

tiendo errores al analizar los resultados de nuestro país ya·sea sobreV! 

lorándolos o menospreciándolos; en segundo ténnino, al no especificarse 

un valor exacto para cada parámetro, se establecen rangos que en ocasio

nes parecen demasiado amplios propiciando, en consecuencia, que en mu--

chos casos, los datos caigan dentr~ de los intervalos propuestos aunque 

haya mucha discrepancia respecto a otra granja y se estuviera en condi-

ciones de mejorar los resultados obtenidos. 

las limitaciones anteriores, han derivado en la necesidad de contar 

con parámetros para nuestro pafs que resulten de la investigaci6n de la 

situación prevaleciente en él. 

¡-, 

El Departamento de Producción Animai: Cerdos, de. la Facultad de Me

dicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, en respuesta a esta necesidad, ' 

realiza un estudio sobre los parámetros de producción en distintas zonas 

del país que está encaminado no sólo a confonnar los parámetros naciona

les sino también a identificar las razones por las cuales se están obte

niendo esos resultados y de esta fonna estar en condiciones de mejorar -

la producción. 

El presente estudio fue realizado en el Estado de Sonora, que es -

uno de los estados con mayor producci6n. porcina en nuestro pafs, en mu--
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chos de cuyos casos la explotaci6n es de tipo particular y casi todas -

ellas de ciclo completo (7). Entre las granjas, existen· desde las que 

cuentan con 40 vientres hasta las que tienen más de 2 500. El promedio, 

sin embargo, se encuentra en aquellas que cuentan entre 350 y 450 vien-

tres ( 4). 

·No obstante que dicho estado se encuentra en la zona de mayor tec

nificación, deben enfrentarse todavía problemas tales como: la lejan{a 

de los centros de consumo y los elevados costos de instalación ocacion! 

dos por el clima extremoso. Además de los problemas mencionados, la C,! 

rencia de registros de producción y la inadecuada utilización de ellos, 

ha contribuido a pasar por alto las deficiencias en la producci6n porci 

na de muchas granjas. 

Partiendo de la hipótesis de que la evaluación constituye una he-

rramienta útil para detectar errores y considerar medidas correctivas -• • 

para el incremento de la producción; y de que la carencia de ella, dis-

minuye las posibilidades de que la producción esté llevándose a cabo en 

forma óptima. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la producti 

vidad de una granja porcina de 370 vientres, localizada en el Estado de 

Sonora y contrfüuir a la investigación que se lleva a cabo en el Depar

tamento de Producción Animal: Cerdos, de la Facultad de Medicina Veter.:L 

naria y Zootecnica de la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre 

ºParámetros de producción en diferentes zonas de la República Mexicana", 

La consecución del objetivo general requiere realizar la evaluación 

de las diferentes etapas productivas del pie de crfa; para ello .se plan-· 
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tean los si~uientes objetivos particulares: 

- Evaluar la capacidad de las construcciones de la granja considerando -

su funcionalidad zootécnica y sanitaria. 

- Comparar los resultados de esta evaluación con lo proyectado y anali--
1 

zar las variaciones. 

- Hacer una evaluaci6n general del manejo y condiciones sanitarias de la· 

explotación. 

- Notificar los valores encontrados de los siguientes parámetros de· pro

ducción: 

Porcentaje de reemplazos anuales de hembras y sementales 

Distribución de las hembras de i2. 22, 32. etc!• partos 

Los datos que se citan a continuación se notificarán giobales y por. 

número de parto. 

·l. Tamaño promedio de la camada por hembra. por parto, 

2. Número promedio de lechones nacidos vivos por hembra, por parto. 

3. · Número promed_io de mortinatos por hembra, por parto. 

4. Porcentaje de mortinatos por hembra. por parto. 

5. D1as de lactancia promedio. 

6. Número promedio de lechones destetados por hembra, por parto., 

7. Porcentaje de mortalidad en lactancia. 

8. Ofas promedio de destete a primer servicio. 

9. Olas promedio de destete a servicio efectivo. 

10. Promedio de días abiertos. 

,/ . . 
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11. Intervalo promedio en.tre partos. 

12. Porcentaje de concepciones a primer servicio. 

13. Porcentaje de repeticiones a 12, 22, y 3er. servicio. 

14. Número promedio de partos por hembra al año. 

15. Número promedio de lechones destetados por hembra al año. 

- Rélacionar los datos de producción encontrados con las características 

de la granja en estudio. 

- Detectar los ~roblemas que ocasionan deficiencias en la producción y - . 

proponer soluciones. 

• 
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MATERIAL Y METODO 

El material que se utilizó fue una granja porcina de 370 vienfres

ubicada en Hermosillo, Sonora, de la que se analizar.en sus .característi- · 

cas generales y los datos de producción, sanidad y manejo. 

La colección de datos se llevó a cabo de la siguiente forma: 

a} Permanencia en la 9f'anja. 

b} Obtendi6n de datos de los registros de producción de la granja. 

c) Comunicación personal con el propietario de la granja. 

d) Comunicación personal con el encargado y los trabajadores. 

e} Comuntcación personal con los M.V.Z. asesores de la granja; 

La forma de procesar la información obtenida fue la siguiente: · 

a) Evaluación de los parámetros de producción de la granja del periodó -

comprendido del 12 de mayo de 1981 al 30 de junio de 1983, mediante~ 

la metodología 'propuesta por.Vega de la, V.F. y col. (36, 37, 38 y-~· 

39}. 

- Para la evaluación de•los parámetros de producción se t\"anscribie-

ron los l"egistros de la explotación a formas de registros· indivi.du! 

les por cerda. (Figura N2 l); se codificaron los datos, se calculó -
• • 1 
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la media aritmética y la desviación estándar de cada uno de los pa-. ~ 

rámetros estudiados ~or el método de Sistemas de Análisis Estadisti 

co (S.A. S. ) . 

b) Con base en un estudio bibl iográficp realizado por Guerra (15}, se fj_ 

jó un valor a cada parámetro para compararlo con los resultados obte

ntdos. 

e) Se realizó el inventario de espacios con que cuenta la granja en cada 

una de las áreas y con base en el manejo que se· lleva se calcu16 el -

número de espacios necesarios para hacer la evaluación por el método 

propuesto por Vega de la, V.F. y col. (37}. 

d) Análisis de la infonnaci6n obtenida respecto a las actividades de sa

nid~d y de manejo. 

,,. ' g 
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INGENIERÍA DE PROVECTO 

~ 

LOCALIZACION Y MANEJO . 

Estudio ecológico 

La granja en estudio se encuentra localizada en el Estado de Sono-

ra, en la zona de la costa, a 11 kms. de'la carretera Hennosillo-Bahfa -

Kino. Situada a una longitud de 111º35' y una latitud de 28°50' (30), -

en una elevación promedio de 200 mts. sobre el nivel del mar (30). 

Sus suelos presentan rocas sedimentarias y volcánicas sedimentarias 

.. (suelos Q), cuenta con una capa superficial de color claro, muy pobre en ,,, 
···. materia orgánica y un· subsuelo rico en arcilla y carbonatos. Su vegeta

· .. ·.·· .. ción natural es de pastizales o matorrales (30). 

De acuerdo con la clasificación de climas que fue elaborada por --

OETENAL en 1970, el cHma que corresponde a esta zona es el Bw(h') hw--

{x') (e'): muy seco o desértico con lluvias en verano e invierno y esca:.. 
. . 

sas el resto del ano¡ porcentaje de precipitación invernal mayor a 10.2%, 

· con una temperatura promedio anual de 22ºC a 24°C, muy extremoso, con -

osci.laciones mayores de 14ºC (8). 

- La temperatura máxima extrema (promedio anual) es de 31.5ºC, con lec-' . . 
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turas hasta de 44°C (8). 

- La temperatura mínima extrema (promedio anual) es de 13.7ºC, con lect~ 

ras hasta.de -0.lºC (8). 

- La precipitación pluvial promedio anual es de 100 a 200 111113 , el mes -

más seco es de 0.00 nm3 y el máximo es de 60 nm3 {8). 

Insumos 

. El pie de cría está formado por cerdas hibridas Yorkshire-.Landrace 

FLy sementales también híbridos Large White,.Landrace-Duroc. El pie .de 

cría original se trajo de los Estados Unidos y los reemplazos se obtfo.:.

nen de dos granjas multiplicadoras· productoras de pie de cría ubicadas -

en Sonora. 

Se cúenta con una planta de alimentos en la cual sé elaboran todas 

las dietas que se consumen en la granja. Las materias primas que se uti 

lizan para la elaboradón del alimento tenninado se obtienen cid diferen

tes lugares; así tenemos: el maíz, so~go y trigo en Bodegas Rurales Con!_ 

supo, S.A.¡ la harina de soya y la harinolina de Aceites y Derivados, S. 

A. y. Fábrica de
0 

Jabón ·11La Corona". 

Por lo que respecta a vitaminas, infoerales; antibi6ticos, se obtie

nen en la Unión de Porcicultores de Hennosillo, S.A. 

facilidades 

a) Agua 

Se cuenta con un pozo .. prófundo, en el cual el ·agua se encuentra a -

900 pies~ de ahf es elevada a una pila con capacidad de. 9o 000 lts., me:-

11 

• • J • • • 

:··'¡ 



diante una bomba sumergible con capacidad de 5 caballos de fuerza, des-

pués pasa a un tinaco con capacidad de 15 000 lts., con ayuda de una se

gúnda bomba de menor capacidad. La distr.ibución del agua se hace por -

gravedad y con una bomba de compresión. 

b) Energfa eléctrica 

Se tiene un transformador trifásico, 45 KVA, 13 200/220-127 volts. 

La energfa proviene de .la tiidroeléctrica de Novillo,. y no se tiene nin-

gún problema puesto que se tiene contrato con la Comisión Federal de --

Electricidad. 

c) Vfas de comunicaci6n 

A 500 metros de la granja pasa la carretera 28 norte y el acceso a 

ésta es por medio de un camtno·de terracerfa. 

Descripción de la Administración 

Las actividades de manejo y administración de la granja las llevan 

a cabo doce personas cuya jerarquía se muestra en el organigra.ma: 

Las funciones que desempeñan los elementos de la granja son las si

guientes: 

PROPIETARIO. Es e.1 supervisor general de esta granja, asi' como de otras· 

tres que tiene; hace de una a dos visitas semanales. 

M.V.Z. Al principio del estudio se contó con· un M.V.Z.el ~ual hada vi . -. 
·'.• .. ·, 

12 
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-----
PRO PI ETARI ot----------""""-t M .V. Z. 

CONTADOR 

MAYORDOMO SRIAS. AUX. 

SERVICÍO · MATERNIDA PREDESTETE PREENGOROA ELEVO PLANTA DE MANTENIMIENTO 

GESTACION (uno) Y DESTETE ENGORDA (uno) · ·ALIMENTOS (uno). 

(uno) (uno) (uno) uno) 

.. , 
, :, ~ 
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., · . 

.. , 



sitas.una o dos veces por semana, su trabajo consistfa en recorrer las -

diferentes áreas de la granja con el objeto de detenninar el estado de -

los animales asf como de las instalaciones; corregir los errores que en

contraba y resolver los problemas clínicos; evaluar la producción con b!. 

se en el análisis de los registros y de.esta manera detectar errores pa

ra que, en casa necesario, se hicieran los ajustes pertinentes. 

·El H.V.Z. actual funge como asesor; sus visitas son muy esporádicas 

,Y resuelve problemas clfnicos. 

CONTADOR.· Realiia las tareas de orden contable sobre las operaciones de 

la granja cualesquiera que sean sus proyecciones. Se auxilia del perso~ 

nal de la oficina. 

TÉCNICO AGROPECUARIO. Es el encargado de super.Visar· todas las activida

des de la granja puesto que es el responsable de la misma·y debe resol--. ' 

ver todos los problemas que se presenten. 

. . 
·MAYORDOMO. Se éncarga de pasar la infonnación de los registros de campo · 

a los registros de oficina¡ organiza y archiva estos datos para que secs 

posible su análisis posterior. De ser necesario, manda infonnación a la 
. . 

oficina. · Está encargado también de supervisar que las .rutinas de manejo 

sean realizadas en fonna correcta por los trabajadores • 

. · Descripc16n del manejo 

a) Área de servicio 

Hay un trabajador que atiende esta 'rea y la de gestación. 
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En esta área, se recibe a las hembras recién destetadas, de reempl! 

zo o aquellas cuyos resultados fueron negativos al diagnóstico de gesta

ción. 

A las hembras de reemplazo se les da un periodo de adaptación en el 

_área de gestación. Ahí se colocan en jaulas, intercalándolas con hem--

bras ·adultas; se les da excremento de las hembras viejas en el alimento, 

medicándoseles tam~ién con Oxitetraciclina. Después de un mes de adapt.! 

ción se les pasa al área de servicio en la cual se incorporan al pie de 

crfa y se les abre un "registro individual de hembra", en este registro 

se vacf an datos de su vida productiva. 

El manejo de las· hembras recién destetadas, repetidoras o primeri-

zas, es el siguiente: 

- Se agrupan en ·corrales intercalados con los de sementales y se les --

abre un registro de campo por henf>ra, en el que se anotan los datos de 

; las heri>ras hasta el destete. 

- La detección del celo se realiza tomando en cuenta el comportamiento y 

los cambios ffsicos de la puerca tales como la congest16n y edematiza

ción de la vulva; la prueba de cabalgue e intranquilidad que se corro

bora ,Pasándola al corr~l del semental donde se efectúa la monta. .En -

caso de no presentarse el celo después de ocho dias de destetadas1 se 

suprime la alfmentaci6n por 24 horas y si aún asf no hay respuesta, se 

aplica la Hormona Luteinfzante (LH} 2 .5 ml, concentrados vftamfnicos - · 

A, 03 y E, 2 ml y un estimulante del metabolismo a base de.fósforo or-

_ gánico con adición de vitamina B12, 10 ml. 
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- Una vez detectado el celo, se dan 3 montas por hembra con intervalo de 

12 horas; la monta es di'rigida y se efectúa en el corral del semental. 

Después de haber sido montada la hembra por tercera ocasi6n, se pasa -

de los corrales a las jaulas individuales de la misma· área. 

El primer diagnél~tico de gestaci6n se efectüa entre los 18 y los.23 

dl'as después del servicio; consiste en detectar si las hembras retornan 

al celo observando su apariencia ffsica y su comportamiento; en caso .de 

tener duda se auxilia con un semen_tal que se pasea cerca de ellas. Se·

efectúa un segundo diagn6stico a los 35 dfas post-servicio con ayuda del 

aparato de ultrasonido. Si los datos indican un diagnóstico negativo la 

hembra se incorpora a un grupo de cerdas recién destetadas. 

b} Área de sementales 

El programa de los sementales se realiza bajo el sistema de "calen

dario de trabajo", este consiste en utilizar a ·cada·uno.por igual, sin -

importar la facilidad eón que monten y dándoles un descanso mfnimo de 24 .. 

horas. 

Cuando se sospecha de inferti 1 idad de un macho se 1 e somete a una .,. 

prueba que consiste en dar un servicio (3 montas} y en caso de que la -

hembra no quede cargada se le pasa a montar a otra, y si ocurre lo mis-

mo, a una tercera. Cuando ninguna de las tres hembras ha sido cargada· -

se desecha el semental. El.prcmedio ~e vida productiva de los sementa-~ 

les en esta granja es de 2.5 aHos. 

16 



- Alimentación 

A las hembras recién destetadas se les da alimento para hembras gestan 

tes. Dándoles una ración de 5 Kg. que es disminuida a ?..5 Kg. des~ués 

de haber sido servida la puerca. Para los sementales la ración es de 

2.5 Kg. de alimento para hembras gestantes y en ambos casos se divide 

la· raci6n en 2 partes al día. 

La distribución de alimento es mecanizada, se hace mediante tuberías -

que vienen de las tolvas de almacenamiento que desembocan en c~jas vo

lumétricas en donde se deposita el alimento has.ta el momento en que el 

encargado tira de una palanca para darle su ración a cada animal. 

- Limpieza 

En la regi5n de las jaulas y en una pequeña parte de los corrales se -

tiene piso de slats además de tener un sistema de flush.;.tanl5,. de ahf -

que el encargado se ocupe muy poco de la limpieza y sea st.ficiente que 

cada tercer dfa. con la ayuda de un chorro de agua, empuje las heces a 

las ranuras del piso. 

e) Área de gestaci6n 

Aqui se.recibe-a las hembras que resultaron positivas al diagnósti- -

co de gestación y que permanecerán hasta 2 dfas antes de la fecha proba- · 

ble del parto. 

Deb,ido a que se 'ha ido modernizando la granja, en esta lrea se cue.!l 

ta con dos sistemas: el. de jaulas ind~viduales y el de corrales. 
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• Parte del trabajo del encargado del área es detectar a las hembras 

muy delgadas, o muy obesas y corregir la cantidad de alimento dado. Se 

.hace también .un diagnóstico de gestación entre los 65 y 70 días post-ser 

vicio, observando la constitución del animal; en caso de duda se recurre 

al aparato de ultrasonido. 

- Alimentación 

También la alimentación es mecanizada y la· ración está calculada en --

2.5 Kg. de alimento.para hembras gestantes por dia, dividido en 2 tomas. 

- Limpieza 

La limpieza se hace a diario por medio· de agua a presión empujándose -
. ) ' . 

la suciedad a un desnivel donde hay una canaleta de desagü'e, 

d) Área de materni~ad 

Se tienen 4 salas de maternidad que atiende una sola persona. An--
. ' 

tes de que una hembra por parir, pueda entrar a la sala de maternidad d! 

be haber sido bañada con agua y jabón; desinfectada con iodo al 2% y de!_ 

parasitada exterionnente con asuntol. 

Debido a que el manejo de animales en el área es con base en el si!_. 

tema "todo dentro, todo fuera", se tiene un dfa pa'ra bajar ~os animales 

y uno para subirlos, con una lactación promedio de 21 d;as. 

Adem§s del. registro con el que vienen las puercas del área de gesta 
. -

ci6n •. se les abre otro de hato, en esta área, que .servirá pora. hacer un 
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análisis de producción por sala. 

Con la finalidad de sincronizar los partos por sala, se aplica un -

luteolitico (Oinoprostrometamina) 2.5 ml., 24 horas antes de la fecha -

probable de parto, ésto se lleva a cabo por la mañana, de 7:30 a 9:00 h~ 

ras, para que 'e 1 encargado pueda atender los partos dentro de su horario 

de labor, ya que se calcula que la mayoría de éstos se efectuarán entre 

las 9:00 y 11:00 horas al siguiente d1a de aplicación. 

Programado el parto se prenden los t~petes calefactores 12 horas a!!_ 

tes de la hora probable Y.se prepara el equipo necesario para su aten--

ción. 

- Manejo del parto 

Al momento del nacimiento, el lechón se seca y limpia con toallas de -

papel deshechable, comenzando por los orificios nasales y bucales; de! 

pués se limpia el resto del cuerpo. Una vez tenninado ésti, se coloca 

para mamar calostro y se prosigue con el siguiente. lech6n. Oepués del 

tercer 1 echón, se acostumbra ap 1i car a 1 a hembra 2. 5 ml • de a 1 gún oxi

tócico vía IM; el parto se da por terminado después de que arroja la -

· última placenta, una vez que ésto ocurre, se procede a aplicar 10 ml. 

de un combinado de penicilina G proca1nica-estreptomicina con flumeta

sona como rutina para prevenir problemas de MMA. Si después de haber 

transcurrido 3 horas de arrojado el último lechón no se ha arrojado la 

placenta, se aplican nuevamente 2;5 ml. de oxitocina. 
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- Manejo post~parto 

Una vez que todos los lechones han mamado calostro, se realizan las -

transferencias. Es importante señalar que ya que todas las puercas -

paren el mismo dl'a, casi no se tienen problemas. 

Las transferencias se realizan de la siguiente manera: 

• Primero se emparejan camadas con un gran número de lechones con cam!_ 

das menos numerosas, estandarizando a 10 lechones aproximadamente • 

• Después, hembras con insuficientes pezones disponibles donan lecho-

nes a hembras con mayor número de pezones funcionales • 

• Cuando la puerca tiene problemas de leche se le quitan los lechones 

y se reparten entre las puercas que no tienen este problema • 

• ·cuando las camadas son muy disparejas, se agrupan de acuerdo al tam! 

ño de l~s lechones para evitar tanta competencia. 

El manejo que se les da a los lechones de un dfa de nacidos es el si-

guiente: 

• Aplicación de 1.5 ml. de hierro dextrán via IM 

• Descolado 3/4 partes con pinzas cauterizadoras 
• • Descolmillado 

• Castradón. con una incisión transversal. 

- Tratamientos 

Si. alguna hembra no qui ere comer en un lapso de 3 dtas después de ha--
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ber parido, se aplican 2 ml. de concentrado vitamínico A, 03 , E, 10 ml. 

de un estimulante del metabolismo a base de fósforo y Vit. B 12 y 20 -

ml. de una fuente de calcio. 

Después de 14 días de paridas, se aplica a todas las hembras un concen 

trado vitamínimo de A, 03, E, 2 ml. vía IM y dependiendo del estado fi_ 

sico en que se encuentren también se les aplica un estimulante del me

tabolismo a base.de fósforo orgánico con adición de Vit. B 12, 10 ml., 

y una fuente de calcio a base de gluconato de Ca (20 ml.). 

Cuando se· tienen problemas de diarrea en el área, se aplica un produc

to comercial con acción antimicr.obiana, antiespasmódica, astringente y 

absorbente 1 ml. por vía oral a los lechones cada 12 horas y a las ma

dres 10 ml. de oxitetraciclina. 

Para problemas del síndrome de MMA se aplican 10 ml. de oxitetracicli

na, io ml. de un estimulante del irietabolismo ·a base de f6sforo orgáni

co cori adición de Vit. B 12 y 10 ml. de un producto comercial con ac-

ción antipirética, analgésica· y antiespasmódica. 

- Alimentación 

Al· entrar en el área se les cambia el alimento por.el de hembras. lac-

tantes el. cual contiene ingredientes laxantes como el salvado de tri•

go; se administra por medio de un- cuchar6n a los comederos, dándose.--

2.5 kg. en 2 raciones al día • 

• 24 .horas antes de 1.1 fecha probable del parto.-se ·suspende la a limen- . 

· tación; 
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• 24 horas después del parto se le da 1 kg. en dos raciones al d1a . 

• 48 horas después, se va aumentando la cantidad hasta alcanzar una r! 

ción máxima de 6 kg., tomando en cuenta su estado f1sico y su apeti

to. 

A los lechones se les pone comedero desde el 42 dia de edad, y se les 

da alimento Fl iniciador, además se les medica el agua con un polivit! 

minico y un concentrado de minerales. 

- Limpieza y desinfección 

Después de sacar un lote de hembras se hace una 1 impieza generál con -

agua y jabón cepillando las jaulas y comederos, se desinfecta toda el 

área con iodo al 2%. 

Se da un descanso de tres días a la sala y se, revisa .que el equipo es

té en buenas condiciones. 

La limpieza se hace a partir del 72 dia de estar ocupada el área Y de 

ahf cada tercer d1a únicamente se lavan los pisos. 

e) Área de predestete 

El manejo de esta área. junto con la de deste~e.·es realizado por -

una persona que es la responsable del buen funcionamiento. 

Aquí se reciben las camadas recién destetadas y permanecen hasta a.!_ 

canzar 12 kg.; peso· que deberán lograr en 25 dfas. 
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El área cuenta con 4 salas, en cada una hay 18 corrales lo que ayu

da a que el sistema "todo dentro, todo fuera" pueda llevarse a cabo; as1 

tenemos que para llenar una sala se debe meter una camada por corral. -

Por otra parte, ~e realiza un registro de salas en donde se anotan las -

camadas que se metier-Qn, notificándose diariamente las altas y bajas de 

la sala. 

- Tratamientos 

Los lechones se reciben con agua medicada con tilosina y sulfatiazol -

sódico, 150 g. por 200 lts., un polivitamínico y un concentrado de mi

nerales, tratamiento que dura s·días. 

Cuándo se llegan a presentar diarreas se tratan con un producto comer

cial de acción antimicrobiana, antiespasmódica, astrin~ente y absorbe!!. 

te, 2 ml. por lechón por vfa oral. 

- Alimentación 

Se continúa con alimento F 1 iniciador .. el cual se sirve en comederos, 

en poca cantidad para evitar que se descomponga. 

- Limpieza y desinfeccidn 

Después de vaciar una sala, se hace lavado general con agua y jab6n; 

las jaulas y ci>mederos se cepillan y posterionnente se desinfectan con 

iodo al 2%. 

Cuando la. sala está llena, la limpieza se hace cada tercer dfa.tlsando . 

_,·,. 
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agua a presi6n y sólo en el piso., 

f) Área de destete 

los lechones pennanecen aquí desde que salen del predestete hasta -

alcanzar un peso de 25 kg., lo que se logra en un tiempo aproximado de -

veinticinco días. 

En esta área el sistema "todo dentro. todo fuera" no se trabaja e~ 

su totalidad. 

Con la finalidad de evitar la competencia entre los lechones por la 

diferencia de pesos, al llegar al área, las camadas se mezclan clasifi-

cándose a los lechones por sexo y tamaño, agrupando hasta dieciocho por 

corral. 

- limpieza 

(uando se vacían los corrales. se hace un lavado con agua y jabón, ce

pillando toda el área; una vez hecho. ésto. se deja reposar al menos ·un 

dia •. Debido a que se tiene piso de rejilla en el área sucia de los c~ 
. . 

rrales, la limpiéza de éstos se hace en fonna esporádica, a criterio -

del encargado, usándose sólo agua a presi6n.· 

- Alimentación 

Se les cambia el alimento por F 2desarrollo, el cual se.abastece a -

los comederos confonne éstos se van vaciando, tratando de evitar que.~ 

falte· en algún momento y revisando que esté e~ _buenas condiciones. ya - · 
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.que se descompone con facilidad. 

- Tratamientos 

·Cuando se tienen problemas de neumonías se medica el alimento con Lin

comicina-espectinomicina, l Kg. por tonelada, o bien con otro antibió

tico de amplio espectro. Los casos graves se tratan con Tilosina vía 

IM. 

' 
Los problemas de diarreas son tratados con un Nitrofurano (Furoxona), 

2 ml. por v1a oral . 

. g) Área de preengorda 

El área es atendida por una persona que tiene a su cargo tamb1An el 

.·área de engorda y que es el responsable de que el ~.anejo de ambas se 11~ 

ve a cabo adecuadamente . 

. Puercos con peso de 2~ Kg. son recibidos en el área y pe:nnanecen ·-

aht hasta alcanzar los 60 Kg. en promedio, que se calcula logran en' cin

cuenta dfas. 

Antes de meter los nuevos puercos a un corral. son pesados y esa i!!. 

fonnación junto con otra será vaciada a un registro titulado "Reporte de 

movimientos y peso de cerdos", estos datos se envían a la oficina como -

indicadores de la eficiencia productiva del lote. Posterionnente estos 

datos serán vaciados a un nuevo registro que serv.irá para determinar la 

fecha del próximo ~vimiento; dicho registro, que con_tiene algunos otros 

datos, se coloca frente al corral que corresponde. 



/ 

Se meteri veinte o veintisiete puercos por corral, de acuerdo con la 

capacidad de éste, ya que con los que·se cuenta son de dos medidas dife

rentes. 

- Alimentación 

El alimento es cambiado por F 3 crecimiento, distrfbuido en fonna mee!_ 

, nizada hasta los comederos. 

- Tratamientos. 

Cuando se tienen problemas de neumonfas se medica el alimento con un -
; 

antibiótico de amplio espectro. 

Los casos más críticos son tratados en fonna individual con Tilosina y . . 

un producto comercial con acción antipir~tica 1 analg@sica y antiespas

módica, 20 ml. 

Cuando se encuentran animales asoleados se les inyecta 20 ml. del pro;. 

dueto comercial antes seHalado. 

- Limpieza 

.se nace un lavado general con agua a presión y cepillado de los pisos 

cuando se desocupa un corral. 

h} Área de engorda 

Los puercos Hegan al &rea con peso áproximado de 60 Kg; y deberán. 
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salir con.100 Kg., peso con el que se venden en el mercado. 

Se meten veinte o veintisiete puercos por corral según la capacidad 

que se tenga. 

El manejo en e 1 área es muy similar a 1 del área anterior, pesándose 

los puercos antes de entrar y llevando los registros de la misma forma; 

en esta sección se complementan dichos registros con la fecha de salida 

probable, considerada en 100 Kg. de peso; a partir de esto último se pr1 

grama la salida de los puercos al mercado. 

La alimentación se efectúa en la misma forma, pero cambiando el ali 

mento F 4 finalizador. Se dan los m1smos tratamientos y se aumenta la -

cantidad de antibiótico en el alimento. 

Por lo que respecta a la limpieza se hace de la misma fonna que en . ' . . . 
el área de preengorda. 

Problemas infecciosos 

Se.tiene un programa médico zootécnico para la prevención y el con

trol de las enfennedades: 

. - La explotación ,guarda una distancia de 2 Km. de otra explotación.porci 

na. 

- Cuenta con una barda exterior que evita la entrada a personas,. anfma-

les o vehiculos. 

- Por ningún motivo se pennite entrar a la !'ranja a personas no auto.r. i~!. 
' . 
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das. 

Los animales de reemplazo deben guardar un periodo de adaptación -

forzoso. 

Para Ta salida o entrada de animales se tiene la manga de embarque 

que se local iza en la parte superior de la barda ·externa. 

a) Manejo de insumos 

La introducción de alimentos se hace a nivel de la barda exterior, 

en donde por medio de una bazuca se deposita en las tolvas almacenado•--

ras. '<..{' 

b) . Entrada de personal y visitas 

En la entrada de la granja se tiene una oficina que cuenta con reg!_ 
' ' ' 

deras y ropa de trabajo, puesto que es requisito para toda persona que· -

desee entrar, el baftarse y cambiarse de ropa. 

e) Calendario de vacunación 

La única vacuna que se usa es la de leptospira, y se vacuna solamen 
. ' . -

te al pie de cría, de acuerdo con lo siguiente: 

- Hembras al dia de destete 2.5 ml. IM 

'- Machos cada seis meses 2. 5 ml • IM 
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d) Desparasitación 

- Hembras después del destete 

- Sementales cada seis meses junto con la vacunación 

El medicamento utilizado es un producto comercial que contiene Lev.! 

misol. 

e) Pruebas realizadas 

Se han hecho, análisis coproparasitoscópicos en fonita esporádica los 

cuales resultaron negativos. 

El análisis bromatológico se realiza cada vez que se cambia la f6r

mula del alimento. 

Se hace inspección de la canal. 

f) Problemas infecciosos 

El problema más grave que 'Se presenta es la neumonía. el cual se --
f 

trata adminhtrando oxitetradclina, tamerato hidrogenado de tiamilina o 

1 incomicina-espectinomicina, de acuerdo a la facilidad con que se consi-, 

ga. además de tratar de evitar la causa desencadenante que podría ser.la 

humedad y corrientes de aire. entre otros factores. 

; ".i 
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EVALUACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 

Inventario y detenninación·de capacidad 

a) Area de servicio 

Consta de un edificio techado con láminas galvanizadas que se compo 

ne de 21 corrales de diferentes medidas y 90 jaulas individuales; cuenta 

con un bebedero por jaula y dos por corral; el piso es.de slats y para -

su limp.ieza se usa el sistema .flush-tank (Plano Nª 2). 

·El clima· está controlado ·y para ello se cuenta con el equipo:.tenn6 

metros, pared húmeda, tres extractores de aire, dos inyectores fan~jets 

con calentadores y cortinas. 

Para la alimentación, que es mecanizada, se cuenta con el sistema -

cab 1 e;..vex . 

. b) Área de gestación 

Cuenta con un edificio techado con lámina galvanizada, ahí se tie-

nen 48 jaulas individuales y 28 corrales de dife.rentes tamaños, su piso 

' tiene una inclinación que va a un canal. Para suplir las paredes· se ti! 

nen cortinas de lona (Plano ff.2 3). 

Encima de las.jaulas se tienen rociadores, además cuenta con un be

bedero· por jaula y dos por corra 1 •. 

Para la alimentación se usa el sistema cablé-'iey que deposita .el 

alimento en una canaleta • .. 
' . 
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e) Area de maternidad 

Se tienen cuatro salas cerradas, cada una de las cuales cuenta con 

tres ventanas; la parte interior de dichas salas se encuentra cubierta -

con un aislante. Cada sala cuenta con un equipo de 16 jaulas-paridero -

elevadas, con su lechonera en ambos lados y un bebedero para el lechón y 

para· la .hembra (Planos N2 4 y N2 5). 

' . 
El clima se controla en forma automática con ayuda de un equipo com. 

puesto de termómetros, pared húmeda, tres extractores de aire, un inyec

tor fan-jet con calentadores y tapetes calefactores para los lechones • 

. 
. d} Area .. de pr~destete 

•' 
Esta área se encuentra en un edificio con cuatro salas que son ce-.: 

rradas y tienen dós ventanas. Cuyas paredes interiores se encuentran C.!!, 

'biertas con un aislante (Plano N2 6). 

Cada sala tiene 18 jaulas elevadas con 2. 74 .m2 • 

. Se. tiene el mismo equipo para el control de ambiente que en matern! 

dad, con excepción de los tapetes calefactores. 

, Para la alimentación se usan.comederos de nueve bocas y cfos bebede~ 

ros por jaula. 

e) Área de destete 

.Esta área se localiza en un edificio téchado con peque"as bardas de 

60 cm.;. cuenta con 32 corrales de 4.64 m1 • con piso de.mal la en el lrea 
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sucia. Cada corral tiene un comedero con cinco bocás y dos bebederos . . 
' Para proteger el área contra los vientos se tienen cortinas (Plano. N2 7). 

f) Área de.preengorda 

Esta área abarca tres edificios abiertos, con techo .de lámina galv! 

nizada y como paredes, cortinas. 

Dos de los edificios cuentan con veinte corrales de 13~55 m2 • y ti!!_· 

nen una pileta de agua por corral (Plano N2 8). 

El otro edificio tiene 16 corrales de 18.50 m2 • con una pileta de -

agua por corral (Plano N2 10) • 

. Para la alimentación se tiene el sistema de cable~vey y para el 

agua existen dos bebederos por corral. 

g) Área de engorda 

Son tres edificios los que componen el área, están techados y tie-

nen bardas de 1.2 m. de altura; como pared se tienen cortinas • 

. Dos de los edificios tienen 20 corrales de 16.88 m2 • con piso de. -

slats y una pileta de agua en el fondo.(Plano N2 9). 

Uno de los edificios tiene·22 corrales de 27 Ín2 • y también tiene su. 

pileta de agua por corral. (Plano N2 10). 

El sistema de alimentaci6n es mecanizado y hay dos bebederos por co 
-· '• -, 

rral. · 
_. -. - '· 
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Cálculo de espacio 

Se determinó la capacidad total de la granja siguiendo el método.-

propuesto por Vega de la, V .F. y Ooporto, J .M. (37). 

El cálculo se hizo tomando en cuenta lo siguiente: 

. ' 

a) Ciclo de la hembra: dos semanas de servicio, 16 semanas de gestación 

·y tres semanas de lactación . 

. b) Pie de cría: 380 vientres y 20 sementales. 

c) Promedio de lechones nacidos vivos por hembra por parto: 9.5 lecho--, 

nes, 

d) Porcentaje de mortálidad en lactancia: 13.69%. 

e) Promedio de lechones destetados: 8.2 lechones. 

f) Porcentaje de mortalidad en predestete: 3%. 

g) Porcentaje de mortalidad en destete: 1%. 

h) Porcentaje de mortalidad en.preengorda: 0.5%. 

i) Por~entaje de mortalidad en engorda: 0.5%. 

J) Limpieza, desinfección y anticipación. 

Area de servicio 1 día = 0.14 semana · 

Area de gestación 1 día = 0.14 semana 

Area de maternidad: 3 dfas = 0.42 semana 

· Area de predestete: 3 días = 0.42 semana 

Area de destete 2 días = 0.28 semana 
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Área de preengorda: 1 día = 0.14 semana 

Área de engorda 1 día= 0.14 semana 

k) Semanas de desarrollo: 26 días = 3.72 semanas. 

1) Semanas de crecimiento: 55 días= 7.86 semanas. 

m) Semanas de finalización: 55 días= 7.86 semanas. 

_ Número de hembras 
Número de partos por- semana (N;P.P.S.) - Ciclo de la hembr-a 

• 380 . '"2l"" 

= 18.1 partos por- semana 

Área de servicios = (N.P.P.S.} fdos semanas de servicio + cinco semanas 

después de la monta + un dfa de 1 imp.i:eza l 
= (18.1) (2 + 5 + 0.14) 

= 129. 23 1 ugares 

· Área dé gest~ción = (N.P.P.S.) {semanas en gestación +un dia de limpie

za) 

= (18.1) {10.72 + 0.14) 

= 196.57 lugares 

Área de maternidad= {N.P.P.S.) {semanas de lactancia+ semanas de anti"'. 
. ! 

cipación y desinfección) 

~ (18.1} (3 + 0.7) 

= 66. 97 1 ugares 
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Área de predestete = (N.P.P.S.) (semanas de estancia +tres dias de lim

pieza) 

= (18.1) (3.58 + 0.42) 

= 72.4 camadas 

~ 

Area_de destete= (N.P.P.S.) (promedio de lechones destetados) (semanas 

en desarrollo + dos días de 1 impieza) 

= (18.1) (8.2) (3.72 + 0.28) 

= 593.68 lugares 

Área de preengorda · = (N. P .P .s .. ) (promedio de lechones destetados .;. % de . 

mortalidad) (semanas en crecimiento + un dfa de li!!!. 

pieza) 

= {18.1) (8.2 - 0.41) (7.86 + 0.14) 

= 1127.99 lugares 

Área de engorda = (N.P.P.S.) (promeclio de lechones de preengorda - %_de 

mortalidad) (semanas de finalización + un dfa de Hm.;.

pieza) 

.. , ( . 

~ (18.1) (7.79 - 0.39) (7.86 + 0.14J 

= 1071. 52 1 ugares 
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EVALUACION DE LA PRODUCCION 

PRODUCCIÓN OBTENIDA 

A fin de facilitar la interpretación de los resultados obtenidos se 

elaboraron los siguientes cuadros: 

A. Producción obtenida durante el periodo en estudio (Cuadro N2 ·3). 

B. Cuadro comparativo de la producci6n obtenida con la esperada para el 

periodo en estudio (Cuadro N.\? 4). 

Es necesario hacer notar que los v~lores promedio de los parámetros 

esperados están tomados en su mayorfa de trabajos realizados en --

otros paises y ésto puede ser una razón para que no concuerden los -

valores de algunos parámetros, ya que 1.as condiciones de producción 

son diferentes. 

C. Relación de efectividad de servicio a parto (Cuadro N2 5). 

o.· Efecto del número de parto sobre los siguientés·parámetros (Cuadro -

N2 6): 

Df as de lactancia promedio 

Df as promedio de destete a primer servicio 
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Días promedio de destete a servicio efectivo 

Promedio de dias abiertos 

Intervalo entre partos 

• 

E. Efecto del periodo sobre los siguientes parámetros (Cuadro N2 7): 

Dias de lactancia promedio 

Días promedio de destete.a primer servicio 

Dias promedio de.destete a servicio efectivo 

Promedio de días abiertos 

F. Cerdas desechadas o muertas (Cuadro N~ 8) 

G. Efecto del número de parto sobre los siguientes parámetros deprodu~ 

ci6n (Figuras N2 2 y Nª 3): 

Tamaño promedio de la camada por hembra por parto 

Número promedio de lechones nacidos por hembra por parto 

Número prome~io de lechones destetados por hembra por parto 

Porcentaje de mortalidad en lactancia 

Porcentaje de mortinatos 

H. Efecto del periodo sobre los siguientes parámetros (Figuras N2 4 y ~ 

N2 5): 

Tamaño promedio de la camada por hembra por parto 

Número promedio de lechone.s nacidos vivos por hembra por parto 

Número promedio de lechones destetados por hembra por parto 

Porcentaje de mortalidad en lactancia 

Porcentaje de mortinatos 

I. D.istribuci6n de los partos analizados {Figura N2 6). 
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. 
DISCUSION 

CONSTRUCCIONES 

Confrontando el número de espacios con los que cuenta la granja con 

los que deberían existir (Cuadro N2 2), se encontró lo siguiente: 

a) Área de servicio 

Para una granja con 380 vientres cuyo manejo se ha.especificado en 

el presente trabajo, esta área requiere de 129 lugares para, hembras y 20 

lugares para sementales (Cuadro N2 2); dado que cuenta ,con 128 lugares -

para hembras y 20 lugares para sementales, se observa que para estos úl

timos el número de lugares disponibles corresponde a los requeridos y .-

que en cuanto a las hembras se tiene un déficit de un espacio, problema 

que se solucionó sobrecargando un corral de hembras con una más, lo cual 

no repercute en la producción. 

-b) Area de gestación 

Para esta área se tienen 290 lugares y se requiere de 197, por lo -

que sobran 93 lugares (Cuadro N2 2); sin embargo, hay que recordar que -

las hembras de reemplazo son alojadas en esta ár~a. para su adaptación, 



por un periodo de un mes, y esto no· se tomó en cuenta al ·hacer las opera 

ciones para el cálculo de espacios. Otra de las razones por las, cuales 

sobran lugares se debe al hecho de que el funcionamiento del área se es

tá cambiando de un sistema de corrales a un sistema de jaulas (confina-

miento total), en el que se requiere un área menor, debido a que se for

man ~aulas y corrales en el mismo espacio (Plano N2 3). 

c) Área de maternidad 

Se cuenta con 64 jaulas en tanto que el requerimiento es de 67; es

to indica un déficit de 3 jaulas (Cuadro N2 2), que hasta el momento no 

ha ocasionado problemas graves. 

d) Área de predestete 

La cantidad.de jaulas que tiene la granja es la adecuada ya que el 

número requerido {72}, coincide con las que se cuenta (Cuadrr N2 2). 

e) Area de destete 

Tomando en cuenta el número de lechones nacidos vivos y la mortali~ 

dad esperada, esta área debiera tener capacidad para 593 lugares¡. exis-

ten 594, lo que da una diferencia de un lugar de más (Cuadro N2 2). 

~ 

f) Area de preengorda 

La disposición de lugares que se debe tener de acuerdo a la produc

ci6n· esperada es de 1 128; se cuenta con 1 396, por lo que existe una dj_ 
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ferencia de 268 lugares más (Cuadro N2 2). Esto se debe a que se hizo -

un·edificio nuevo (Plano N2'10) . 

• 

g) Area de engorda 

Con base en las características presupuestadas para una explotaci6n 

de este tipo,_ se requieren 1 072 lugares y se cuenta ·con 1 170 lo que -

arroja un sobrante de 98 lugares (Cuadro N2 2), que se·explica también -

por el hecho de haber construido un nuevo edificio de engorda (Plano N2 

10). 

PRODUCCIÓN 

Al tomar como referencia los parámetros que n9tif;c6 la revisi6n bi. 

bliográfica de 16 países (15), con relaci6n a los valores que se obtuv.i~ 

ron en la granja en estudio, resultan variaciones que se explican por el 

hecho de que los primeros corresponden a pafses cuyas características .. en 

cuento a medio ambiente. sistemas de explotación, programas· de manejo y 

.Problemas sanitarios son diferentes a los que se encuentran en nuestro -

pafs. Se tomaron para comparar ya quecon otros trabajos del mismo pro

yecto se realiz6 lo mismo a fin.de tener un marco de referencia unifor-

me. 

. 
Con la finalidad de hacer más clara la discusión se elaboró un cua-. 

dro co1111arativo ·de la producci6n que se obtuvo en la granja y la que se 

esperaba, esta última es el resultado de la mencionada rev.isi6n biblio-'."' 

gráfica (15). 
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Existen fluctuaciones en algunos de los parámetrqs estudiados de -

acuerdo al número de parto evaluado por lo que los resultados pudieron -

estar influenciados por la distribución de los partos analizados (12, -

_15). 

Considerando lo anterior se elaboró un cuadro que presenta la dis-

triblJción de los partos analizados (Figura N.2 6), correspondiente a la -

granja estudiada. 

A). TAMAÑO PROMEDIO DE LA CAMADA POR HEMBRA POR PARTO; NÚMERO PROMEDIO 

DE LECHONES NACIDOS VIVOS; NÚMERO PROMEDIO DE MORTINATOS Y PORCEN

TAJE DE MORTINATOS 

El tamaño promedio de la camada· por he~ra por parto, fue de 10.62 

lechones, que al compararse con el presupuesto esperado (10.31}, arroja 

una diferencia positiva de 0.31 lechón. Este mismo efecto se observa al 

comparar el número promedio de lechones nacidos vivos por her.lbra por par. 

to, que fue de 9.96 lechones cuando se esperaba obtener 9.80 lechones, -

lo que resulta en 0.16 lechón más (Cuadro N2 4}. 

Analizando la infonnación de trabajos similares realizados en dis-

tintas regiones del pafs (Cuadro N.2 9), encontramos que las granjas con 

mayor tamaño de 1 a camada promedio por he~ra por parto, y número prome

dio de lechones nacidos vivos por h~ra por parto, están ubic.adas en h 

zona norte. Dado que estas granjas son muy semejantes en cuanto al man! 

jo, alojamiento y alimentación de los animales, dichos resultados pare-

ce·n apoyar los planteamiéntos de Aluja y Berruecos (l),; con relaci6n a -

la influencia que tiene sobre éstos. 
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Si analizamos el porcentaje de mortinatos por hembra por parto, t~ 

nemos una diferencia en contra de la granja estudiada, ya que el indice 

es 1.25% superior al esperado de 4,95%, el valor obtenido en la granja 

fue de 6.20%. Vemos también que el número promedio de mortinatos por -

hembra por parto esperado, era de 0.51 lechón y que la. cifra obtenida -

fUe de 0.66, es decir, que ésta fue mayor por 0.15 lechón (Cuadro N2 4). 

Sin embargo, tomando como referencia lo consignado por Guerra (15), --

quien establece para estos parámetros un rango de 0.13 a 0.81 lechones 

·nacidos muertos y de un 6.0 a un 11.l~ de mortinatos, los resultados de 

la granja en estudio pueden considerarse aceptables. 

Con relación a estos datos, es importante sei'ialar que en los estu ... 

dios nacionales (Cuadro N2 10), hubo s61o cuatro autores que notifican 

mejores resultados con relación a los esperados en los parametros por -

número y porcentaje de mortinatos por hembra por parto: Rivera (27, 28}, 

González (14), Peralta (24) y Parra (21). 

El estar por arriba de lo presupuestado, en el caso de esta granja, · 

no implica un error, sino un efecto del tamai'io de la camada, ya que co

mo lo encontraron Colín (6), Rivera y Berruecos (27, 28} en sus estu--

dios, se observa que a medida que aumenta el ·número de lechones nacidos 

vhos, tannién se incrementa el número y porcentaje. de lechones nacidos 
• 

muertos. Otros autores (40, 2), sei'ialan que este.efecto se debe a la -

distribución de los fetos sobre la superficie útero-placentaria y al au 

mento de la competencia por el alimento. 

Es importante seflalar que existe una correlación directa entre el 

número de parto de la hembra y el tamaflo de la ~amada con el porcentaje 
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de mortinatos, tal como lo consignan diversos autores (12, 15, 22}. Es

te mismo efecto se observó en la granja: a medida que el número de parto 

de la hembra aumenta se registra mayor porcentaje de lechones nacidos 

muertos (Figura N2 3). 

8; PORCENTAJE DE MORTALIDAD EN LACTANCIA Y NUMERO PROMEDIO DE LECHONES 

DESTETADOS 

El porcentaje de mortalidad en lactancia obtenida fue de 10.85%, ci 

fra menor a la esperada (14.53%), en 3.68% (Cuadro N2 4). 

La infonnación obtenida indica que estos resultados fueron inferio

res a los que notifican Uruchuto y Doporto (33, 34), en su estudio de r!_ 

copilaci6n sobre.numerosos trabajos; ·al respecto concluyen que la mayo--· 

rfa de ·las granjas de más_de 40 vientres que practican por lo.menos los 

sistemás más elementales.de manejo, la mortalidad de los lechones en laf_ 

tancia oscila entre 20% y 30%. 

· Dentro de los estudios realizados en el pafs encontramos amplias V! 

riaciones en el poréentaje de mortalidad en lactancia, ya que va desde -

un 3.10% (24) hast~ un 30.21% (21). Aunque son múltiples los elémentos 

que pueden influir en este parámetro, destacan los siguientes: localiza

ción, diseHo, construcciones y equipo con que cuenta la sala de materni

dad, asf como el manejo y medio arrt>iente que. se tenga dentro de 1.a case~ 

ta (3~ 22, 23, 27, 28, 25, 33 y 34). 

Estos aspectos se han guardado dentro de la granja en estudio, dan

do resultados que pudieran ser considerados como buenos¡ no obstante, .e! 
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to no implica que la operatividad sea óptima, puesto que se trata de una 

granja que 'tiene sólo 2 años de funcionar, En la Figura Nl! 5 se puede -
,; 

ver el efecto que tuvo el semestre sobre este parámetro, pudiéndose oh--

servar que a medida que el tiempo pasó fue descendiendo la mortalidad, -

lo· que puede atribuirse a que el manejo en las salas de maternidad se hj_ 

zo más efectivo, sin descartar el efecto que tiene el número de parto de 

las hembras lFigura N2 3) • 

. De los autores que han efectuado estudios nacionales, sólo Flores -

(13) encontró un decremento en la mortalidad en lac.tancia confonne el nQ 

mero de parto era mcfyor; lo que puede atribuirse a que la marrana, adqui~ 

re una mayor experiencia al incrementarse el número de parto; sin embar

go, Arce (3), González (14), Peralta (24) y Patr6n (22) encontraron un -

efecto contrario, que puede deberse a una deficiente toma de decisiones 

respecto a 1 desecho de ma 1 as reproductoras • 

El número promedio de lechones destetados por hembra por parto, fue 

de 8.90; superior en 1.13 a lo que notifica Guerra (15). Esta diferen-

cia puede explicarse por el buen manejo y sanidad que se lleva dentro de 

1 a sa 1 a de maternidad (9), as i corno e 1 tamaño de 1 a cama' da. 

Pepper (23) establece como rango aceptable un mfnimo de 8.6 lecho-

nes y como máximo 9.5 para este parámetro; por lo que, los datos de la -

granja estudiada caen dentro del rango de aceptabilidad. 

De los trabajos realizados en el.pais s61o Rivera (27, 28}, obtuvo 

mayor número de lechones destetados por hembra por parto, notifiéando --

9.12 lechones y se debió a que obtuvo menor porcentaje de mortalidad en 

44 

:· ,· 
··: -~· .. -~ .. - : 



lactancia. Arce (3), Colín Fl (6), Colín F2 (6J, Flores (13), González 

(14). Iñiguez (16). Parra (21). Peralta (24) y Rodríguez (29) obtuvieron 

respectivamente 7.22, 8.24, 8.21, 7.85, 7.62, 6.59, 6.57. 8.12 y 7.96 1~ 

chones destetados por hembra por parto; valores que son inferiores a los 

encontrados en el presente estudio. 

·Entre los factores que pueden influir en el valor de este parámetro, 

además de los antes mencionados. se encuentran: el _número de lechones "! 

cidos en total. el numero de lechones nacidos vivos y el comportamiento 

materno. 

En la Figura Nl? 2 se observa el efecto del número de parto sobre e1 

te parámetro donde tenernos que para el 12. 22. 32. 42 y 52 partos hubo.~ 

8.7. 8.8, 9.09, 9.17 y 9.23 lechones destetados, respectivamente. 

Es.interesante anaÚzar la Figur~ N2· 4 donde podel'!°s··ver el efecto 

·que tuvo el periodo sobre el parámetro estudiado ya que a medirJa que el · 

tiempo pasó el número de lechones destetados fue aumentando, lo que se -
' ' 

puede.e>cpl icar por e.1 mejor manejo en la sala de maternidad. 

C. DÍ~S DE LACTANCIA·PROMEOIO; DÍAS PROMEDIO DE· DESTETE A PRIMER SERVI

CIO; DÍAS PROMEDIO DE DESTETE Á SERVICIO EFECTIVO; PROMEDIO DE DÍAS 

ABIERTOS E INTERVALO PROMEDIO ENTRE PARTOS 

· Los dias de lactancia promedio fueron 20.59; periodo inferior al e!. 

perado en .0.41 dias, por tanto. el destete promedio observado se conside. 
' ,· . ' ' -

ra precoz. 

El hecho de que :.el tiempo de lactancia haya sido n¡enor al espera~o 
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se explica principalmente por la falta de jaulas en la sala de materni-

dad (Cuadro N~ 2}, debfdo a que se ha ido aumentando el número de vien-

tres por encima del presupuesto, lo que da como resultado que los lecho

nes se desteten antes de lo establecido para suplir el déficit de jaulas 

faltantes. Este efecto se puede ver más claro en el Cuadro N2 7, donde 

se observa que el periodo de lactancia se fue reduciendo conforme se fÚe 

llenando la granja. 

El valor encontrado para los días promedio de destete a primer ser~ 

vicio (11.63) fue superior al límite de 11 días aceptado por Guerra (15) 

(Cuadro N~ 4). El incremento de este valor puede deberse en primer lu-

gar a un destete precoz; acerca de ésto se han hecho· numerosos estudios 

(19, 38, 41), asi como el de Self y GrU11111er (31) ·quienes sei'!a1an que --

mientras más largo es el periodo de lactancia (lOi 21 y 56 'días) es ma-

yor el indice de ovulación y los días de destete a estro disminuyen (9.4, 

6.25 y 4 días) respectivamente. 

Mientras que Svajgr y Col. (32), .encontraron que las hembras deste

tada:s a los dos dias muestran incompleta involución.uterina prolongando 

·el periodo de destete al estro y ·registrándose un aumento en la inciden- .J 

cia de oyarios quísticos y follculos anovulatorios; este efecto _no se o~ 

serv6 en lactaciones de 24 y 35 días. Asimismo, encontrarpn que al au--

mentar los dí.as de lactancia hay una disminución ljneal en el nOmero de 

·dfas de destete a estro, obteniéndose 10.1, 8.2, 7.1 y 6.~ días con res

.P~cto a lactaciones de·2, 13, 24. y 34 días. 
. ') . 

Pepper (23) seftala'que el periodo para ·lactaciones de 6 aa s~anas 
' ¡4 -_. . 

es de 4 a 7 clfas, per.o. si se· reduce de 2 a 4 semanas, el intervalo aumen. 
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ta de 2 a 3 días; no obstante haber considerado este efecto, encontramos 

que nuestras cifras son mayores a las encontradas por dichos autores, lo 

que probablemente indtca una deficiente detección de calores que puede -

explicarse si estudiamos los resultados del análisis de distribución por 

frecuencia, donde 648 partos, de los 959 analizados, tuv.ieron un rango -

de o.a 7 dias de destete a primer servicio, y 196 estuvieron en el rango 

de 21 a 127 d1as, lo que sugiere que no se llevó a cabo una detección -

eficaz de calores, ya que a 114 hembras se les dio su primer servicio en 

tre los 22 y 29 dlas¡ datos que sugieren se presento el fenBmeno del es

.tro durante los ·primeros días pos~destete y las hembras repitieron el C! 
·I • 

lora un intervalo de 18 a 23 dfu, que es lo que dura el c1cloestral. 

Como resultado de un estudio de .cuatro !.'.franjas del pats~ ISlas (17) 

·:observó tald>ién que conforme los dfas de ·lactancia se incrementan, el ·in 

tervalo entre destete y primer servicio disminuye, y encontra que el ra!!. 

go· de dfas de destete a primer servfcio éon lactacion.es de 16 r. 20 dfas 

fue de 10.48 d!as, cifra inferior a la encontrada en la granja en estu-

dio. 

En el mismo estudio, el autor pudo .observar, al efectuar un anál ; •• 

sis· de varianza, que exist1a un efecto significativo de61do a la granja, 

así como que los efectos del número de parto, de los días i:le lactancia y 

·· de la interacción qranja por dfas de lactancia. y. granja por número dé ·-. . 

· ·parto influfan significativamente en la duración de dicho interval~. 

Dicho análisis también se realizó.en el presente trabajo, por .núme

ro de parto; encontrando 15.10, 10.41, .8.87 y 6,84 .del ll! al 21!, del 22 
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al 32, del 32 al 4s y del 42 al 52 parto respectivamente, lo cual parece 

indicar que existe un efecto del número de· pa~to sobre este par&metro, -

ya que disminuye a medida que el número de parto es mayor (Cuadro N2 6). 

Los días promedio de destete a sérvicio efectivo fueron 22.49. Re~ 

pecto a este dato no hubo comparación con el parámetro debido a que Gue

rra no notifica referencia bibliográfica al respecto (Cuadro N2 4). 

No obstante lo anterior, se cuenta con algunos trabajos en el país, 
. . . 

que pudieran S(!rvir de referencia al compararlos con lo que se encontró 

en la granja en estudio, sin olvidar que este p·arámetro está influencia .. 

do por el periodo de lactancia, porcentaje de repeticiones a ·primer ser

vkio, dfas promedio de destete a primer servicio, efecto de la granja y. 

número de parto (17}. Arce encontró 28.50 días {3), Flores 23.25 días .. 

· (13}, Iñiguez 17.98 días (16), Colín 23.42 días (6) para hembras fl y·-

21.34 días para hembras producto de la retrocruza, González ~4.17 (14) y 

Peralta 19.67 días {24}. 

Al revisar los trabajos de los autores anteriores (3, 6, 13, 14, 16, 

17, 24)., pudimos observar que los resultados que obtuvieron son variados, 

.siendo la mayoría de ellos altos por fallas en el manejo. 

Esto mismo se observó en la granja en estudio, ya que al hacer un -

análish de distribución de. frecuencia se encontró .que el 63.38% de las 

hembras caen en un rango de 1 a 14 días de destete a, servicio efectivo,· 

y.el 36.62% caen. en un rango ·de 15 a 327 d1as, lo que parece implicar -

que:despues de dar el servicio .a las hembras se piet.de el 'control de és

tas y posterionnente repiten .el cel,o: Debe aclararse· también que los ca 
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sos de hembras que abortaron, se consideraron servicios no efectivos, lo 

que modificó más el valor de este parámetro. 

El efecto del número de parto sobre este estimador puede verse en -

el Cuadro N2 6 donde aparece una disminución lineal a este respecto con

forme se incrementa el número de parto. 

El promedio de días abiertos obtenidos (43.90) fue superior por ---

3.15 dfas al notificado por Guerra (15), Cuadro N2 4. 

Con base en los resultados se observa que a medida que aumÉmtan los 

dias de lactanda y los dias de destete a servicio efectivo se incremen

tan los dTas abiertos; asimismo. que hay una relación entre el número de 

parto de la cerda y los dfas abiertos. tal como se observa en el Cuadro 

NS 6. comportamiento que concuerda con los trabajos de Dyck (10). Pepper 

(23). Wrathall (41} e Islas {17). 

Analizando la infonnación de autores nacionales se encon;raron los 

siguientes valores: Arce 62.06 días (3). Colin 49.14 dfas para hembras -

F1 y 47 .72 di'as para hembras producto de la retrocruza (6). Flores 49.59 

· días (13). González 62.27 días (14). Ii'liguez 44.54 días (16) y Peralta -

43.41 días (24). Estos resultados fueron casi todos superiores a los -

. que se encontraron en nuestro estudio. lo que se debió sobre todo. a ;._ 

que manejaron lactaciones mayores; por lo tanto no debe considerarse co-. . 

· mo óptimo el valor' de 43.90 días abier~os obtenido, ya que si corrigen -

l~s errores de mánejo·que afectaron el valor de dfas de destete a servi

cio efectivo. se reducirá el valor del promedio de dias abiertos. 
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El intervalo promedio entre partos fue superior por 10.89 días al -

esperado {147.50) Cuadro N2 4. Esta diferencia está dada por la correl! 

ción entre los dias de destete a primer servicio, días de.destete .a ser

vicio efectivo, dias abiertos y porcentaje de fertilidad a primer servi

cio (15). También existe un efecto debido al número de parto sobre este 

estimador que puede observarse en el Cuadro N2 6, a través de la dismin~ 

ción de los días confonne aumenta el ·número de parto de la hembra. 

Respecto a este parámetro, diferentes autores nacionales señalan V! 

lores que van de 158.35 días a 179.20 días (3, 6, 13, 14, 16, 24, 29). -

Por otro lado; Quiroz (26} señala un rango de 138 a 156 d1as entre par-

to, por lo que encontramos que tanto nuestro resultado, cot00 los encon-

trados por 1 os autores anteriores, son .e 1 evados en comparación a 1 i nter

va lo 'propuesto por Guerra para este parámetro (15); considerando que el 

elemento que más lo afectó fue el nllmero de días de destete a servicio -

efectivo, lo que refleja un deficiente manejo en el área de servicio y -

gestación. 

D. NÚMERO DE PARTOS POR HEMBRA AL AÑO. 

El número de partos por hembra al año fue de 2.30, cifra inferior a 

la esperada de 2.47 en 0.17 partos al año, ·como consecuencia de los err.Q_ 

res cometidos en el manejo durante la lactancia, en el periodo pos~dest~ 

te, durante el servicio y la gestación. 

No obstante, el dato correspondiente a la granja en estudio concue!. 

da con lo notificado por Pepper y Col. (23), quienes obtuvieron de 2.20 
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a 2.40 partos al año con lactaciones de 3 a 4 semanas. Asimismo, coinci 

de con lo encontrado por autores naci.onales tales como Flores (13), Iñi

guez (17), Peralta (24) y Rodríguez (29) quienes obtuvieron 2.28, 2.30, 

2.30 y 2.28 partos por hembra al año, respectivamente, con lactaciones -

de 3 a 4 semanas. 

-E. NUMERO PROMEDIO DE LECHONES DESTETADOS POR HEMBRA Al AÑO 

El número promedio de lechones de.stetados por hembra al afto fue de 

20.47¡ superior por l.281echones con respecto al 19.19 esperado, y con

cuerda con lo notificado ~or Pepper y Col. (23), quienes indican un ran

go de 19 a 23 lechones por hembra al año. Esta cifra fue superior a los .. 
resultados d~ autores nac.ionales (3, 6, 13, 14, 16, 24, 29), quienes ob-

tuvieron de 14.87 a lB.68 lechones destetados por hembra al afto. 

Este parámetro se ve afectado por el periodo de lactancia, por el -

número de lechones destetados por hembra por parto y por el número de -

partos . por hembra a 1 año. 

F. PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD OE SERVICIO A PARTO 

El porcentaje de efectividad de servicio a parto (Cuadro N' 5}, fue 

de 82.66% de concepción de las hen'bras que parieron a primer. servicio, .. 

lo cual concuerda con lo· notificado por Pepper y Col. (23), que proponen . 

como satisfactoria el 80%. 

Por otro lado. autores nacionales notifican valores que van de ~-~-
. ·- .. ' . 

78.19% a 92.62% de efectividad de primer servicio a parto (3, 13, 14, 16, . ' ·' . ' ' ' . 

5.1 

. ' . . . 
. -: i,~' : r·-; :: . '/ ;,,,, ·, 

,· 



21, 24, 29). 

Si se calcula conjuntamente la concepción lograda en primero y se-

gundo servicio, se alcanza un porcentaje de efectividad mayor al 95%, lo 

que sugiere que las hembras no alcanzaron un porcentaje de efectividad - ~ 
mayor por problemas de manejo, además de lo mencionado por Moody {20) -

respecto a que en lactaciones cortas el porcentaje de efectividad a pri-

mer servicio es menor. 

G. PORCENTAJE DE REPETICIONES A PRIMER SERVICIO 

El porcentaje .de repeticiones obtenido fue de 17.34% que es mayor -

a 1 esperado de 1 15% {15) . Por .otro 1 ado Fl.ores ( 13) , en e 1 mismo es ta do 

y con un manejo muy similar obtuvo 14.45%, que es menor al encontrado en 

1 a granja en estudio. 

..•. 

Cuando este porcentaje es muy alto se puede deber a pt·oblemas de llJ! 

nejo, as'f como a elevadas temperaturas {1)·. 

H. CAUSAS DE DESECHO Y MUERTE EN CERDAS 

la evaluación de estos parámetros se hizo durante un periodo que ~-. 

abarcó el ano de 1982 y el primer semestre de 1983. 

Como resultado global de desecho y muerte durante el periodo en es~· 

tudio se registró una baja de 172 hembras, donde lÚ fueron eliminadas -

por desecho y 59 murieron (Cuadro Nl! 8). 

El porcentaje de cerdas desechadas en cualquier granja porcina de--

52 

.. , 
.·.·, 



pende. en la mayoría de los casos. de decisiones administrativas, ya -

que es importante mantener igual porcentaje de hembras de primero a se~. 

to parto y que de esta me~ra no se obtengan fluctuaciones muy marcadas 

en la producción que repercutan en los ingresos de la granja. 

Por esta razón. es deseable en cualquier granja mantener un 33% de 

las hembras del pie de cría de 12 a 22 parto. 33% de 32 a 4g parto y un 

33% de 52 a 62 parto. lo que se 1 ogra si se desecha un 33% de 1 as hem-

bras al año. 

En eJ Cuadro N~ 8 se puede v~r que el porcentaje de hembras desech!_ 

. das para el año de 1982 fue inferior al 33% anual. que recomienda la lit! 

. ratura¡ el ano de 1983 aún no es pbsible evaluarlo ya que s6~o se toma-

ron datos del primer semestre. 

El porcentaje de morta 1 idad en el pie de crl'a para 1982 fue de ----

10.26%, que es superior a lo que notifica Jones (18). en su estudio. 

El estudio permitió advertir que en la mayoría de los registros dé 

las hembras no se anotaba la causa de ·desecho o de muerte; por esta ra--
. ~ 

zón se puede observar en el Cuadro Ng 8 que un gran porcentaje de las -

causas de.desecho son inciertas, y las causas de muerte, desconocidas • 

. Haciendo un análisis de las causas de desecho encontradas, tenemos 

que· el primer lugar lo ocupan .los problemas reproductivos ya que un ----

10.26% se desecharon por hembras repetidoras y un 23.08% por anestros.lo 

que nos da un .total de 33.34% para el af'io de 1982. Esto co,ncúerda con -

lo reportado por Jónes (18) y l>epper (23) quienes sef'ialan que la causa -
iS 
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más frecuente de eliminación en una granja es la relacionada con la pro

ducción del animal. Lo mismo fue encontrado por Flores (13) y Peralta -

(24) quienes realizaron sus estudios en dos granjas del ·país. 

El segundo lugar lo ocupan los problemas de miembros donde se deteE_ 

tó un 23.08% de casos para el año de 1982 que es 100% más de lo que re~

porta Janes (18), lo que podía deberse a que las hembras pasan la mayor 

parte del tiempo confinadas en suelo duro. 
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CONCLUSIONES 

Con la finalidad de no ser redundantes acerca de lo ya mencionado -

en los capítulos anteriores, en éste sólo se séñalarán algunas fallas e!!_ 

contradas~ que de alg1,ma manera ·han influido en forma negativa en la pr.Q_ 

ductividad .de la granja, y se darán también algunas recomendaciones ten

dentes a que la producción se lleve en forma más óptima. 

Construcciones · • No se encontró ningún problema grave en cuanto a lugares requeridos; 

·mientras se siga respetando la c~pacidad de la granja, que es de 380 --

vientres, no se recomienda hacer ntnguna innovacit'in en las construccio'."'-

nes. 

Manejo 

El principal problema que se encontró, fue el hecho de que los tra

bajadores se aburren con la misma rutina de manejo, lo que hace que su

. trabajo en ocasiones no sea tan eficiente; es recomendable .que los dife

rentes trabajadores se rotaran en las diferentes áreas con la finalidad 

de que su trabajo no sea tan monótono. 

55 



Producci6n 

a} Debido a que la granja se inicia. se cuenta con un porcentaje alto -

de hembras jóvenes. lo que dió como resultado, variaciones negativas 

en algunos parámetros; sin embargo. la producción alcanzada es bas-

tante satisfactoria. obteniéndose en muchos de los parámetros anali

zados mejores resultados que lo que notifican otros autores naciona

les. Esto probablemente se debe en parte al entusiasmo que infundi~ 

ron tanto el propietario como los trabajadores de la granja. 

b) Se recomienda continuar con las asesor1as semanales del M.V.Z., para 

que analice el funcionamiento de la granja, pueda detectar los pro•

blemas con oportunidad y dicte las medidas correctivas necesarias. . . . ' .. ' 

c} Es necesario detenninar un programa de desecho adecuado, ya que de -

segu.ir con el ritmo actual se corre el riesgo de incrementar el nú~ 

ro de cerdas viejas, y que en un momento dado se tenga que desechar 

un gran número de ellas. con lo. que se producida una· cafda en la -

productividad de la granja. 

d) Se debe hacer una evaluación del comportamiento que tiene cada una -

de las hembras antes, después y durante el parto, con la finalidad -

de eliminar a todas aquellas que presenten problemas tales como:·ba-. 

ja productividad, anestros prolongados, repettciones, mala condición 

genera 1 y prol> lemas durante e 1 parto •. 

e) En el área de servicio, se cuenta con lotes homogéneos de cerdas; -

sin embargo, se pudo observar que se ha ido sobrepasando la capaci-~ 
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dad de la granja, lo que redunda en una reducción del tiempo par~ -

limpieza y desinfección en el área de maternidad. 

f) Se deberá establecer una estricta supervisión del área de servicio -

para detectar oportunamente la presentación del estro en las hembras 

y asi reducir el valor de algunos parámetros que se encuentran elev! 

do, tales como: el porcentaje de repeticiones, dias promedio de des

tete a primer servicio, días promedio de destete a servicio efecti-".' 

vo. promedio de días abiertos y el intervalo promedio entre partos, 

ya que la alteraci6n de alguno de estos parámetros puede afectar a -

cualquier otro. 

g) La supervisión de las hembras deber& extenderse tambi~n al área de -

gestación, puesto que una vez que llegan a esta &rea se pierde el ·

control de ellas. lo cual repercute también en los parámetros menci~ 

nados en el inciso f. 

h) Se debe supervisar el .manejo de las salas de maternidad. poniendo e! 

pecial atencidn a los partos y a las camadas· durante la primera sem! 

na de vida que es la más critica. 

i} Er. de esperarse que al corregir los problemas de e~pacio y de manejo 

en las salas de maternidad se pueda lograr una disminución en el por 

centaje de mortalidad en lactancia y se pueda cumpHr con los dfas • 

de lactancia presupuestados. 

j_) Es imprescindible mantener un estricto control de_ los problemas fn~ .. 

fecciosos que actualmente se presentan en la· explo~acfón a fin de ·-
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evitar que disminuya la productividad puesto que se observaron pro-

blenas neumónicos, diarréicos y de M,M.A,, por lo tanto, se recomie.!!. 

da vigilar que el programa sanitario se lleve a cabo para evitar la 

presentac16n de estos problemas, as1 como el surgimiento de otros --

nuevos. 

k) Se recomienda anotar .en los registros de las hembras las causas ·pre

cisas de desecho o de muerte, ya que en gran número· de los registros 

no fue posiBle detenninarlas, lo que deriva en que la infonnaci6n -

anal izada no sea t~ precisa como se quisiera. 

1} Se recomienda continuar con este tipo de evaluaciones a fin de cono

cer el proceso de desarrollo que ha seguido la explotaci6n y la pro

ductividad, y hacer las correcciones necesarias, tratanto que estas 
. . . 

evaluaciones no tenninen en el área de maternidad puesto que el va--

lor real de la productividad de una cerda, es aportado por el nümero 

de cerdos vendidos, por hembra, por parto, 

m). Se recomienda que este tipo de evaluaciones sean real izadas midiendo 

si11K.1ltáneamente la temperatura ambiental .• para detenninar sus efec-

tos en las diferentes épocas del ai'lo; ya que se pudieron observar dj_ 

ferencias en~re los periodos, aunque no fue posible explicarlos cla

ramente. 

n) También se .recomienda analizar y evaluar la producthi~ad de los se

mentales con la finalidad de conocer en fonna más completa los ele-

mentos que afectan la producción de las explotaciones porcinas. 
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PARÁMETROS DE PROOUCCIÓN rn f.L GAtlADO PORCINO EN ESTUDIOS EFECTUAO')S Etl DISTINTAS ENTIDADES 

~·---------------·----······ ---··- ··--···-·--··.-------·---·-·- ----~------ .-------·- ---------
Sonora Puebh Veracruz Edo. de Mé.d co Ran90 de IE µa fses 

PARÁMETRO 
Flores (13) Peralta ( 24) Rodr fgucz ( 29) Parra (211 Guerra (15) 

- ----------- --· -
Po re en ta je anua 1 de 

• 19.16 y 12 8.49 y 34.69 5.0 y 30.50 ......... 30 • 3S 
reemplazo~ 

oras promedio de destete 
16.49 12.06 14.59 11.80 4 • 7 

a primer servicio 
-

oras prooiedfo de destete 
23.25 19.67 20.83 ··--- ................. 

a servicio efect lvo 

Porcentaje de fertilidad 
85.55 83. 70 90.24 92.62 80 • 85 

a primer servicio 

Porcentaje de repetlclories 
14.45 16.30 9.75 12.68 15 • 20 

a primer servicio 

Promedio de días abiertos 45.59 43.41 45.75 .......... 33.5 - 48.01 

Tamallo promedio de la cafl!. 8-13 primar parto 
9.92 B.79 8.99 9.40 9.6-12(2.5-3 partos) 

da por hembra por parto 9-11 ( 3-6 partos) 

Intervalo pr°'!"dlo entre 
159.94 158. 35 159.•o .......... 138.5 -'156.5. 

partos i' 

' 
Ntlnero promedio de lechones 
nacidos vivos por hembra 9.23 6.38 6.42 9.03 8 - 12 
por parto 

Porcentaje de MOr.tinatos 7 .28 4.6~ 6.77 3.69 ú - 11.1 

Porcentaje de mortal ldad 
14.95 3.10 5.46 30.21 10 - 14 

en 1 acta ne fa 

oras de lactancia promedio 
22.69 24.36 26.19 19.52 21 - 42 

por hembra por parto 

lllJ'mero promedfo de lecho-
nes destetado~ por hetllbra 7.65 6.12 7.96. 6.57 7 - 8.5 
por parto 

Nllnero pro111edlo de lecho-
ne's destetados por hembra ----- 16.50 16.14 ----- 15 - lE .70. 
al allo . · 

Ntlnero promedio de ptrtos .......... 2.10 2.28 ----- . . . 
por h~mbra 111 allo 1 

-· 
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O\ .... 

~REA 

Servicios 

Sementales 

Gestacid'n 

Maternidad 

Predestete 

Destete 

Preengorda 
-----

Engorda 

COMPARACIÓN DE LOS LUGARES REQUERIDOS CON 
. LOS ACTUALES CON QUE CUENTA LA GRANJA 

LUGARES LUGARES 
REQUERIDOS ACTUALES 

129 128 

20 20 

197 290 

67 64 
-

72 72 

--· 
593 594 

1 128 l 396 

-·--

-
1 072 1.170 

\ + ) Lugares sobrantes 

( - .) Lugares faltantes 

DIFERENCIAS 

-1 

o 

+93 

-3 
·-

o 

-1 

. +268 

·-·--··-·-
+98 

----



PRODUCCIÓN OBTENIDA DURANTE EL PERIODO 

.. PARÁMETRO N MEDIA s 

Tamano promedio de.Ja.camada por hembra.por .Parto 1 351 10.62 2.96 

Número promedio de lechones nacidos vivos por .1 351 9.96 2.96 hembra por parto .. . . 

Número promedio de mortinatos por hembra por.parto l 351 0.66 1.27 

Porcentaje de mortinatos por.hembra por parto. 1 351 6.20 -----
Dfas de lactancia promedio 1. 351 20.59 5.78 

Número promedio de lechones destetados por hembra 1 349 8.90 2.69 por parto 

Porcentaje de mortalidad en lactancia 1 351 10.85 -----
Dfas promedio de destete a primer servicio 959 11.63 14.62 

Dfas promedio de destete a servicio efectivo 893 22.49 36.34 

Promedio de dfas abiertos 893 43.90 36.24 

Intervalo promedio entre partos 893 158.39 36.18 

. 
Número promedio de partos por hembra al arlo 893 2.l'.l -----
NI.linero prolÍledfo de lechones destetados por 893 20.47 -----hembra al ano 

N·· Número de observaciones 

S ~ Oesv1ac16n ~stind~r 

CUADRO NÚMERO 3 
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. 
CUADRO COMPARATIVO DE LA PRODUCCION OBTENIDA 

CON LA ESPERADA PARA EL PERIODO EN ESTUDIO 

~-~~~--~--

P A R Á M E T R O REAL ESPERADO VARIACIÓ~ 

Tamaño promedio de la camada por hembra por parto 10.62 10. 31 + 0.31 

-· 
~úmero promedio de lechones nacidos vivos por 9.96 9.80 + 0.16 hembra por parto 

Número promedio de mortinatos por hembra por parto 0.66 0.51 + 0.15 

Porcentaje de mortinatos por hembra por parto 6.20 4.95 + 1.25 

Dfas de lactancia promedio 20.59 21.00 - 0.41 

Número promedio de lechones destetados por -
hembra por parto 8.90 7.77 + 1.13 

Porcentaje de mortalidad en lactancia 10.85 14 .53 - 3.68 

Dfas promedio de destete a primer servicio 11.63 11.00 + 0.63 

·Dfas promedio de destete a servicio efectivo 22.49 ----- ------
Promedio de dfas abiertos 43.90 40.75 + 3.15 

Intervalo promedio entre partos 158.39 147.50 +10.89 

Número proniedfo de partos por hembra al ai'lo 2.30 2.47 - 0.17 

Número promedio de lechones destetados por 20.47 19.19 + 1.28 hembra a 1 aft o 

CUADRO NÚMERO 4 
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, RELACIÓN DE EFECTIVIDAD DE SERVICIO A PARTO 

-
NÚMERO DE PARTO N! DE SERVICIOS " PORCENTAJE 

1 393 85.80 

2 51 h.14 
1 3 13 2.84. 

4 1 .0.22 

S U B T O T A L 480 100.00 

1 297 78.16 

2 66 17.37 

2 ' 3 16 4.21 

4 ! 0.26 

1 S U B T O T A l :110 100.00 

1 239 82.41 

2 37 12.76 

3 3 13 .4.48 
.. ·4 1 0.35. .. 

S U B T O T A L 290 100.00 

1 "!' 173 ' 83.58 

4 2 27 13.04 

3 7 3. :11 
-

SU8TOTAL 207 100.()(. 

1 71 84.54 

. 5 2 8 9.64 

3 4 4.82 

SUBTOTAL 83 100.00 

1 l 173 82.66 . 

PRIKDIO 2 190 13;3!1 
DE LA 

.. 

GRAllJA .3 53 3;74 

4 3 D.21 

.T o T A L l 419 . 100.00 

N • Ntinero de observa e iones 
. ' 
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EFECTO DEL NÚMERO DE. PARTO SOBRE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS 

--
P A R Á M E T R O S N2 DE N MEDrA s PARTO 

1 459 21.89 6.86 

2 361 21.19 5.78 

Dfas de lactancia promedio 3 274 18.97 4.47 

4 189 19.28 4.41 

5 68 18.81 1.79 

2 380 15.10 17.47 

Dfas promedio de destete 3 289 10.41 13.48 

a primer servicio 4 1 207 8.87 11.20 

5 82 6.84 5.41 

2 361 29.40 43.90 

Días promedio de destete 3 275 19.77 ll.50 

a servicio efectivo 4 189 18 .54 31.46 

5 68 7 .73 9.43 

2 361 51.80 43.64 

3 275 41.69 ll.40 
Promedio de dfas abiertos 

4 189 37 .91 ll.69 

5 68 27.48 9.65 

2 361 166.40 43.50 

Intervalo entre partos 3 275 156.05 ll.48 

proinedio 4 189 152. ll ll.58 

5 68 . 142 .03 10.00 

N = NIJ'mero de observaciones 

S = Desviación estándar 

CUADRO NÚMERO 6 
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EFECTO DEL PERIODO SOBRE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS 

P A R Á M E T R O S ARO SEMESTRE N MEDIA s 

81 2 278 23.48 7.64 

82 1 366 21.50 6.13 
Dfas de lactancia promedio 

82 2 366 19.22 3.72 

83 1 341 18.72 4.07 

81 2 13 11.00 9.16 

Días promedio de destete 82 1 287 13.68 15.65 

a primer servicio 82 2 313 11.50 14.28 

83 1 284 9.02 10.96 

81 2 13 11.00 9.16 

Dfas promedio de destete 82 1 . 287 21.30 24.90 

a servicio efectivo 82 2 311 20.22 :ll.28 

83 1 282 26.73 49.78 

81 2 13 26.92 8.11 

82 1 287 45.08 24.55 
Promedio de dfas abiertos -

82 2 311 41.59 31.53 

83 1 282 46.01 49.31 

81 2 13 141.69 8.85 

Intervalo promedio entre 82 1 287 159.78 24.48 

partos 82 2 311 155.80 31.44 

83. 1 282 160.61 49.25 

N = Número de observaciones 

S =· Desviación estindar 

CUADRO NÚMERO 7 
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CERDAS DESECHADAS O MUERTAS 

1 9 8 2 1 9 8 3 
CAUSA DE DESECHO 

NÚMERO PORCENTAJE NÚMERO PORCENTAJE 

Problemas de miembros 9 23.08 26 35.13 

Hembras repetidoras 4 10.26 13 17.57 

Anestros 9 23.08 7 9.46 

Baja productividad 2 5.13 2 2.70 

Prolapso 1 2.56 --- -----
Otros problemas congénitos 1 2.56 --- -----
Otros problemas infecciosos --- ----- 5 6.76 

Inciertos 13 33.33 21 28.38 

T O T A L 39 100.00 74 100.00 

CAUSA DE MUERTE 

Caquexia --- ----- 1 5.00 

Problemas infecciosos 6 15.39 4 20.00 .. 

Distocia 5 12.82 l. 5.00 

Stress 8 20.51 4 20.00 

Aborto --- ----- 2 10.00 

Desconocida 20 51.28 8 40.00 

T O T A L 39 100.00 20 100.00 

CUADRO NÚMERO 8 
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O
\ 

00 

AUTORES 

ARCE ( 3) 

COLIN Fl (6) 

COLIN F2 (6) 

FLORES ( 13) 

GONZALEZ (14) 

IAIGUEZ (16) 

PARRA 
(~l) 

PERAL TA ( 24) 

RIVERA (28) 

RODRÍGUEZ (29) 

COMPARACIÓN DEL TAHAAO PROMEDIO DE LA CAMADA Y
 EL NÚMERO . 

. PROMEDIO DE LECHONES NACIDOS VIVOS EN GRANJAS DEL PAÍS 

LOCALIZACIÓN 
TAMAAO PROMEDIO DE LA 

NÚMERO PROMEDIO DE LECHONES 
CAMADA POR HEMBRA 

NACIDOS VIVOS POR 
POR PARTO 

HEMBRA POR PARTO 

HIDALGO 
B.66 

VERACRUZ 
9.37 

8.65 

VERACRUZ 
9.47 

8.55 

SONORA 
9.92 

9.23 
-

SINALOA 
8.64 

8.51 

SAN LUIS P. 
8.77 

7.84 
-· 

EDO. DE MEX. 
9.40 

9.03 

PUEBLA 
8.79 

8.38 

SINALOA 
10.55 

10.13 

VERACRUZ 
8.99 

8.42 



en 
ID 

AUTORES 

COLIN Fl (6) 

COLIN F2 (6) 

FLORES (13) 

GONZALEZ (14) 

IÑIGUEZ (16) 

PARRA (21) 

PERALTA (24) 

RIVERA (28) 

RODRÍGUEZ (29) 

COMPARACIÓN DEL NÚMERO Y PORCENTAJE PROMEDIO 
DE LECHONES MORTINATOS EN GRANJAS DEL PAIS 

LOCALIZACIÓN 
NÚMERO PROMEDIO DE 

MORTINATOS POR 
HEMBRA POR PARTO 

VERACRUZ 0.72 

VERACRUZ 0.92 

SONORA 0.69 

SINALOA 0.15 

SAN LUIS P. 0.93 

EDO. DE MEX. 0.37 

PUEBLA 0.41 

SINALOA 0.42 

VERACRUZ 0.57 

PORCENTAJE DE MORTINATOS 
POR HEMBRA POR PARTO 

8.32% 

10.76% 

7.28% 

1.50% 

10.38% 

3.89% 

4.69% 

3.98% 

6.77% 
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Nombre de la Granja 

Raza----

~
·---··----~ 
REGISTRO INDIVIDUAL DE HEMBRA · 
----·-·-----··----·-· .. ----

Identificación -----
Fecha de nacimiento ____ Fecha de Ingreso éomo Pie de Cría --------

Edad a Primer Servicio _____ Fecha de desecho ---------------

----· 
PARTOS 1 2 3 4 5 

Fecha Primera Monta, calendario normal 
Fecha Primera Monta, calencario corrido 
Fecha Sequnda Monta calendario nonnal 
Fecha Segunda Monta.· calendario corrido 
Fecha Tercera Monta · calendario normal 
Fecha Tercera Monta, calendario corrido 
Raza del seínental 
Fecha de Parto· 

~ 

Fecha de Parto. calendario corrido 
N2 de Lechones Nacidos Vfvos 
N2 de Lechones Nacidos Muertos 
N2 de Lechones Adoptados 
N2 de Lechones Muertos en Lactancia 
Fecha de destete 1 

Fecha de Destete, calendario corrido 
Dfas de Lactación 
N2 de Lechones Destetados 
N2 de Servicios -· 
Dfas de Destete a ler. Servicio -
Dfas de Destete a Servicio Efectivo 
Intervalo entre Partos 
Dfas Abierto·s . 

~GURA Ni'.9ER0

0 

I 
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EFECTO DEL Nl'MERO DE PARTO SOBRE LOS SIGI '!ENTES 

PARAMETROS DE PRODLICCION 

10.55 10.51 10.ll2 

9.83 9.97 

8.70 

2 3 

N l1 MERO O E PARTO 

torna"º promedio de lo comodo 
por hembra por porto 

nómero promedio de lechones nací 
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