
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

ESCUELA DE AGRICULTURA 

COSTOS EN LA PRODUCCION DE LECHONES 

AL DESTETE EN EL ESTADO DE 

AGUAS CALIENTES 

TE S 1 S 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

INGENIERO AGRDNOMO 

PRESENTA: 

-PABLO INIGUEZ RDDRIGUEZ 

GENERACIDN 65·70 

GUADALAJARA, JAL., ABRIL DE 1972. 



r ------
1 

1 

- i -

D E D I C A T O R I A S 

A mis padres, Salomé y Rosa, 
con todo respeto y carifio 

A mi esposa Elia y mi hijo 
Pablito, amorosamente. 

A mi escuela 

A mis hermanos y hermanas 
con gratitud 

A mis maestros 



- ii -

Al M.V.Z. Martin Chávez B. 
y su esposa Lucha. 

A mi Director de Tesis 
Ing. Juan José Hernández F. 

A mis Asesores Técnicos: 
Ing. José Alatorre D. 
Ing. Eulogio Pimienta B. 

."1 



- iii -

CONTENIDO DE CUADROS Y FIGURAS 

CUADRO 1. Dgtos meteorológicos registrados en 1971 en la 
éstación del Campo Agrícola Experimental de 

PAG. 

Pabellón, Ags. 24 

CUADRO 2. Productividad de las cuatro razas explotadas -
en zahúrda paridero. 47 

CUADRO 3. Productividad de las cuatro razas explotadas -
en sala de maternidad. 48 

CUADRO 4. Productividad en ambas explotaciones. 48 

FIG. 

Registros 

1. Influencia del tratamiento ferruginoso sobre -
el valor de hemoglovina de cerdos recién naci
dos. 

FIG. 2. Vista parcial de las instalaciones sahúrda pa-

40 - 47 

15 

ridero 27 

FIG. 3. Complemento de las zahúrdas paridero 27 

FIG. 4. Pasillo central de acceso en zahúrdas paridero 28 

FIG. 5. Jardines para hembras gestantes y corraletas -
para sementales 29 

FIG. 6. Los locales cuentan con bebederos automáticos-
de válvula 29 

FIG. 7. Interior de la sala de maternidad 32 

FIG. 8. Aparato que actúa como transformador de ener--
gía continua a energía intermitente 32 

FIG. 9. Sombra movible de lámina 33 

FIG. 10. Los colmillos y dientes de aguja se deben cortar 
después del parto 36 

FIG. 11. Los compuestos de hierro inyectable son fácil -
de aplicar 38 

FIG. 12. El recorte de las orejas es el mejor método de-
idéntificación 38 

FIG. 13. Estado de Aguascalientes. Plan caminero. Crite-
rio ganadero 61 

FIG. 14. Temperatura en 1971 en la estación del Campo 
Agrícola Experimental de Pabellón, Ags. 62 

FIG. 15. Precipitación Pluvial y Evaporación. Campo Agr~ 
cola Experimental. Pabellón. Ags. 1971. 63 



CAPITULO 

I 

II 

C O N T E N I D O 

INTRODUCCION 

REVISION DE LITERATURA 

l. INSTALACIONES 
2. PIE DE CRIA 
3. ALIMENTACION 
3.1. Alimentación en general 
3.2. Alimentación de la hembra 
3.3. Alimentación del lechón 
4. MANEJO 
4.1. Manejo de la hembra 
4. 2. ~1anejo del verraco 
4.3. Manejo del lechón 
4.3.1. Cuidados al momento del parto. 
4.3.2. Ingestión de calostro 
4.3.3. Desinfección del ombligo 
4.3.4. Fuente de calor 
4.3.5. Corte de dientes 
4.3.6. Identificación 
4.3.7. Suplementación de hierro y cobre 

a) Por solución 
b) Por pastilla 
e) Por inyección 

4.3.8. Vacunación 
5. DESTETE 
6. COSTOS 

III ASPECTOS GENERALES 

IV 

V 

l. 
l. l. 
l. 2. 
l. 3. 
l. 4. 
l. 5. 
2. 
2.1. 
3. 
4. 

4.1. 
4.2. 
5. 

\ 

SITUACION CEOGRAFICA DEL ESTADO 
Antecedentes generales 
Localizaq.ión 
Colindancias 
Situación 
Altitud 

CLIMATOLOGIA 
Descripción general según Koeppen 

MOVIMIENTO DE GANADO PORCINO EN EL ESTADO 
SITUACION Y CLIMA DEL CENTRO PORCINO DE -
PABELL8N~ AGS. 

Situación geográfica 
Clima 

DATOS METEOROLOG!COS REGISTRADOS EN 1971 
EN LA ESTACION DEL CAMPtr ~RICOLA EXPE
RIMENTAL DE PABCLLON, AGS. '• ;.: ... 

MATERIAL Y METODOS 

RESULTADOS 

l. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES 
1.1. Zahúrda paridero 

PAG. 

1 

4 

4 
S 
6 
6 
8 

10 
lO 
10 
11 
11 
12 
12 
13 
13 
13 
14 
14 
17 
17 
17 
17 
17 
19 

21 

21 
21 
21 
21 
21 
21 
22 
22 
22 

23 
23 
23 

24 

25 

26 

26 
26 



CAPITULO PAG. 

1.2. Instalaciones con sala de maternidad 
o jaula de parto 30 

2. REGISTRO DE CONTROL DE HEMBRAS DE VIENTRE 
Y LECHIGADAS 33 

3. ANALISIS DEL DESARROLLO DE LAS LECHIGADAS 34 
3.1. Gestación 34 
3. 2. Preparto 34 
3.3. Parto 'lC" .. " 
3.4. Post - parto 35 

a) aplicación de hierro 37 
b) bacterias 37 
e) vacuna contra el cólera 38 
d) parasiticidas 38 
e) baños insecticidas 39 

4. DESTETE 39 

VI DISCUSION 40 

l. REGISTRO DE LAS HEMBRAS 40 
l. l. Zahúrda paridera 40 
l. 2. Sala de maternidad 44 
2. PRODUCTIVIDAD DE LA CERDA 47 
3. COSTO DE PRODUCCION DEL LECHON AL DESTETE 49 
3.1. Er. sala de maternidad 49 
3.2. En zahúrda paridera 52 

VII CONCLUSIONES 55 

VIII SUGESTIONES 57 

IX BIBIOGRAFIA ,. 58 

X APENDICE 60 



r·: 

~ 

i 
1 

1 ¡ 
:¡ 

1 

1 

I I N T R O D U e e I O N 

En el Estado de Aguascalientes, virtualmente. no se co

noce el costo por· lechón al destete; osto trae como consecuencia -

desconocer la productividad real de una cerda, la eficiencia de 

una alimentación y la eficacia de un manejo, incluyendo en este 

punto lo quo se refiere a higieno. 

A posar do disponerse de rocuersos favorables para el-

desarrollo do la porcicultura en Gl Estado de Aguascalientes, os

notable ol atraso quo impera on las prácticas que se siguen al ros 

pacto, debiéndose esta-situación a diversos factores que concurren. 

negativamente. En la práctica do la actividad se puede apreciar 

que en una gran proporción aún se trabaja en la forma tradicional, 

con animales de baja calidad, cuyos rendimientos son mínimos, la a 

limentación, con raciones mal balanceadas que elevan los costos de 

producción; el deficiente manejo, que ocaciona una elevada mortali 
' -

dad y una baja conversión alimenticia, consecuencia de la falta do 

asistencia técnica. 

En muy pocas explotaciones porcinas se llevan a cabo -

los rGgistros correspondiont0s al pie do cría y a las lochigadas,

desconocióndose por tal motivo, las características do producción

do los vientres así como el desarrollo do las lechigadas. 

Esto trabajo pretendo valorizar todos y cada uno do -

los factores que intervienen en la producción de lechones al deste 

te. Desdo luego, el costo do un lechón al desteto aumentará o dis

minuirá por factores imprevisibles, así couo los previsibles, poro 

quo están condicionados a situaciones fuera del control de la gra~ 

ja. Entre los factores previsibles más importantes tonemos: 
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a) Número de ·lechones al parto. 

b) Número do lechones al destete. 

e) Número do partos por vientre por año. 

d) Fluctuación on ol costo de materia prima para alimentaci6n 

e) Fluctuación .on ol costo do medicamentos. 

f) Calidad del pie do cría. 

g) Manojq. 

h) Mercado. 

Entre los factores imprevisibles que pueden alterar 

el costo de un lechón al destete podemos contar entre otrosa 

a) Fenómenos meteorológicos. 

b) Deficiencias en el suministro de energia eléctrica. 

e) Desperfectos en equipo • 

• \hora bien, para poder valorizar en forma más exacta -

el costo del lechón al destete, debemos estudiar todos y cada uno

de los elementos quo intervienen en la producción de dichos anima

les. 

El primer estudio que se hizo fué el de las instalaci.2, 

nes. Esto trabajo se realizó en forma íntegra en dos tipos de ins-

sico de instalaciones tradicionales, es decir, a base de zahúrda 

paridera; este tipo es el que en la actualidad prevalece no s6lo 

en el Estado de Aguascalientes, sino en todas las zonas de la Repú. 

blica Mexicana~ en donde se lleva a cabo la explotación porcina. 

El otro tipo do instalaciones en el que se hizo este -

trabajo, corresponde a la modalidad de sala de maternidad o jaula

para parto, un tipo de instalación de relativa actualidad que poco 

a poco se ha incrementado entre los porcinocultores. 
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La alimentación que se proporciona a los porcinos de -

ambas explotaciones es de tipo comercial, es decir, se adquiere de 

una f~brica de alimentos ox profeso para cerdos, este alimento es

completo, lo que significa que no se le agrega absolutamente nada

Y la calidad do este alimento ea constatada por el Instituto Naci~ 

nal de Investigaciones Pecuarias, por medio del Departamento de 

Control de Alimentos y Medicamentos. El valor nutritivo de este a

limento y sobre todo el porcentaje de proteínas está condicionado

a la edad del animal que lo consume en sus diferentes etapas. 

Dentro del factor manejo se incluye~ 

Higiene. 

Manejo del alimento. 

El manejo propi ·;¡ente 

a) Gestación 

b) Preparto 

e) Parto 

d) Post-parto 

e) Lactancia 

f) Destete 
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II REVISION DE LITERüTURA 

Quczada (19), considera que para ol buen desarrollo y 

~ojor :producci6n do las explotaciones pecuarias, se deben conside

rar los cuatro factores básicos en que dGscansa toda organizaci6n 

tendiente a la producción animal, que inv¿1riablomonte la deficien

cia do cualquiera do estos p:i:lares, redundará en un ineficaz rosu.!, 

tado do la misma e:~plotación. Estos pilares no son otros que: bu.2, 

nas instalaciones, buenos animales, buena alimentación y buen man.2, 

jo. 

l. INST¡~LACIONES 

Bundy ( 9) , insinúa quo los productor;.;s do puercos

deben poner atcn;ión al alojamiento y equipo, si quieren hacer 

uso efectivo de los nuo~os desarrollos en cuanto a nutrición y 

crianza do los cerdos. 

El cerdo, Flor,Js (14), es una do las oepocios do -

:n&sticas más sensibles al clima extremoso y a la humedad, sien 

do noces=t.rio :proporcionarlo e.lojamiontos adecuados para censo.! 

var su salud y obtener buon resultado do su cría y explotación. 

RaQÍrcz (20) sitúa entre todos los animales domés

ticos al cerdo, como uno do los 1:1ás sensibles a las condicio -

ncs higiénicas de sus instalaciones. Sin embargo, estas exige!!. 

cias do los cerdos so olvidan QUy a menudo on su oxplotaci6n. 

El cerdo os somotido a una vida que repercute las más do las 

voces 9 0n su os tr,do sanitario y en su rondir:lion to económico. 

Los cuidados higiénicos dobon estar en consonancia 

con las condicj_onos do clima, raza, od?...d y otras menos irn:tJOr -

tantos. 

Un aspecto quo no d0be olvidarse en las instalaci~ 

nos pc::-~inP.s os la ventil.:1ción. Su correcto funcionamiunto si.r. 

vo para romov0r la humeda,d excesiva, eliminar los olores indc-

\. 
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seablos y gas0s tóxicos, desprendidos de los desechos porcinos, 

promover el oxígeno nocesnrio para las funciones respiratorias 

del cerdo y remover las partículas suspendidas. 

Cunha (11), dico que los productores do cerdos 

usan en amplio grado, dos tipos do alojamientosr permanentes y 

móviles. 

Lo primero que se debe tenor en cuenta son las no

cesid:":•dos do ospacio. para cu~lquier tipo de alojamiento. La 

producción do cerdos en confinamiento ha aunont~do mucho debi

do a la necesidad do mayor eficiencia, al crecimiento de la p~ 

blación humana y al aumento en 01 valor de los terrones. 

Los locales porn,anontos para cerdos deben construir, 

so on un lugar bien dronado. D;~bcn t<Jnerso en cuenta las condi 

cionos necesarias para el suministro de los alimentos y ol a -

gua. So ubicarán los edificios do tal modo, que los vientos d~ 

minantos no lleven los malos olores a la residencia de la fin-

ca. 

Cunha (11) y Muchling (18), observan que durante

los últimos años ha aumentado mucho la práctica del engordo en 

confinamiento. En muchas explotaciones so ven losas continuas

de concr~to, o edificios con los pisos de listones, en parte o 

en su totalidad. Los pisos do listones tienen la ventaja de 

que se .limpian por sí solos y requieren monos mano de obra, p~ 

ro los costos do instalación son mayores. 

Es noccs.".rio, continúa Cunha (11), :proporcionar -

una sombra sencilla a los cerdos durante los meses de primavera 

y verano. El corda no transpira; en consecuencia, necesita so~ 

bra abundante para :protegerse del c:1lor; 

En los últimos años so han empleado con éxito cer

cas eléctricas, como divi~ionos transversales, s0paracionos :p~ 
ra grupos do animalos, etc. Es recomendable emplazar dos líneas 

do alambre, una a 15 ó 20 cm do altura, y la otra a 35 6 40 cm 
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por encima del terreno. Los postes para las coreas eléctricas

deben estar a una distancia entre sí de 7.5 a 12.0 m. Cuando~ 

se conectan con una caja de control y se entierran hasta un t~ 

bo establecido en tierra húmeda, las coreas de este tipo son -

muy eficaces. 

2 .. P I E DE C R I A 

Cunha (11), indica que la producción porcina puede 

hacerse con éxito, siempre que so utilicen animales de buena

raza y que se sigan las buenas prácticas de alimentación y ma

nojo. Esto constituye la clave del éxito en una empresa porci

cul tora o 

Anónimo (2) añade que lechones saludables y de bu~ 

na raza se caracterizan por su capacidad de crecimiento. 

3. A L I M E N T A C I O N 

3.1. Alimentación en General.-

Morrison (17), afirma que el cerdo supera a todos

los de¡aás animales domésticos por la eficacia con que transfo_! 

ma los alimentos on carne comestible. Necesita mucho menor ca~ 

tidqd do alimentos y do principios digestibles totales por ca

da unidad do aumento de peso vivo quo otros animales dom6sti -

cos. 

Do Alba (12) 9 opica que el cerdo es más eficiente

como transformador de enorgfa del alimento a onorgía do su cue~ 

po, siempre y cuando sea alimentado con raciones de alto cont~ 

nido de nutrientes digestibles. Es dücir, ol cerdo requiere a.-:

limentos más costosos que el rumiante, pero satisfciendo esta

exigencia, remunera a su alimentador con una elevada eficion -

cia en sus aumentos de peso. 

Gobbl& (15), señala que el cerdo tiene un aparato

digestivo do capacidad lirnitadu si so lo compara con el ganado 
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vacuno, lanar y caballar. Debido a ello, le es imposible apro

vechar cantidades relativamente grandGs de pasto. Esto quiere

decir que la mayoría de las clases do cordas so deben alimon ~ 

tar con raciones balanct.>J.das, ricas en nutrientes digestibles-· 

y pobres on fibra. Talos raciones se deben preparar con granos 

de cereales, entro los cuales el maíz os uno de los más ampli~ 

monto ümploados. 

Los granos de cereales son ricos en sustancias al

tamente energéticas, poro presentan gr~vos deficiencias en nu

trientes. Para formular una ración equilibrada utilizando el -

grano como ingrediente principal, es indisp0nsablo incluir una 

combinación do alimentos que proporcionen los nutrientes do que 

carecen los granos. 

Cunha (11), añade que es muy recomendable que el 

maíz u otros granos, no se utilicen corno fuente única de pro -

teina para los c~rdos. Esto se debo a que los granos carecen -

de ciertos aminoácidos y, por lo tanto, son de malos resulta • 

dos si se suministran solos. 

vlliiteker (23), escribe· que un buen suplemento de

proteína debo ser adecuadamente fortificado con los apropiados 

niveles de vitaminas y mlnoralos. Más y más atención está. sie!l 

do prestada al contenido do arnino~cidos do una ración, que al

contenido de proteína crudao 

Backor (7) 9 observa que so ha realizado por largo

tiempo el estudio de los componentes de la proteína, conside -

rando quo dicha proteína es indispensable y critica en la ali~ 

mentación de los porcinos. Actualmente el cerdo no requiero -

proteína en la dieta. Trabajos de experimentación han obtenido 

muy buenos resultados en la elaboraqión del alimento de los 

cerdos únicamente adicionando aminoácidos puros y trazas do ni 

trógeno. 

Cunha (11), sostiene que los tres aminoácidos in

dispensables que propablomente f~ltan o 0stén en ol límite de-
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las proporciones necesarias en las raciones para cerdos, sont 

lisina, motionina y triptofano. Sin embargo, los estudios re 

cientos indican que pueden f~ltar también otros aminoácidos. 

HA.sta ahora, sin embargo, las pocas r.:>..ciones prácticas que se

suplem.c:ntan con aminoácidos son mínimas. Esto sc; debe a que to 

davia no está suficientemente clara la inforamción oxperimon -

tal disponible en cuanto a los Rminoácidos que es necos2.río a

ñadirle a la ración y a las cantid.s.dos quo deben utilizarse. 

Los elementos minerales indispensables que pueden~ 

faltar en las raciones para los cerdos son~ calcio, fósforo, -

sodio, cloro, yodo, hierro, cobre y zinc. 

Estos req_uisitos do elementos minerales para los

cerdos se pucdon cubrir fácilmente mediante un suplemento con~ 

productos que aporten calcio y fósforo, más sal mineralizada

con elementos menores. 

3.2. AlimGntación de la hembra.-

Bundy (9), señala que el vigor do los lechones y~ 

el número logrado en la camada, está determinado por el númer9 

de óvulos fertilizados por el cerdo en la época do la vruza, y 

por los métodos de alino~tación y cuidndo do las henbras dura~ 

te la preñez. No todos los óvulos fertilizados on la época do

cruza, producirán cerdos vivos en el parto. 

La ración alimenticia do la honbra tiene mucho quo 

ver C8n el tipo de camada que so logro. Los métodos do alimen

tación, el ejercicio y ol alojamiento, influirán sobre la hem

bra en cuanto al númoro do lechones sanos que se logre. 

Una marrana, lmóni~o (1), es una auténtica fábrica~ 

de cerdos. Como- tal, so somete a extenuante actividad. Su la-:

bor consiste on convertir, dos veces por año, nutrimento en le 

chigadas numercsas y salud~blcs. Parte de esta tarea es, por ~ 

tro lado, producir leche suficiente para criar lechones vigoro 

sos. Al mismo tiempo tione que fortificA-rse con vistas a otra

cubrición y a un nuovo perÍodo de gestación. 
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Ha qucdndo científicamente domostr:1do la fuga de -

utilidades que tiono lugar dontro de una "fábrica de cerlos". 

Efectivamonte, 1~ naturaleza ha dotado a la marrana do una vál 

vula de seguridad que 2ctúa con infalible precisión. La función 

de esta válvula os absorvor embriones en desarrollo, en caso -

que la marrana no reciba la nutrición adecuada. 

Datos comprobados indican que un 20 a un 30 por 

ci0nto del total de los óvulos fecundados son reabsorbidos por 

la marrana durante la gestación. Por lo tanto, mediante una a

lirnentacién balanceada se cubren complotamonto las necesidades 

y se evita el excesi v;.; desgaste físico, cuyo rosul tc.do es una

vida productiva raquítica y corta. 

Cunha (11), croe que la cosa que para los porcicul 

toros es más dificil do dominar, es el arto do alimentar a las 

cerdas do vientre, sin engordar on oxcoso. No os conveniente 

que la hembra reproductora alcance un alto grado do gordura. 

Existen muchas pruebas do quo las cordas doraasia.do gordas tie

nen mayores dificultades en ol momento del parto, so c0mportan 

peor cerno madres y crían menor número de lechones. En cstu as

pacto, no puede esperarse tampoco que las cordas domasiado fla 

cas rindan al máxime. 

So suele aumentar la cantidad do alimento en un 50 

a lOO por ciento durante lO a 14 días antes do la cubrición y

so mantiene esta nueva cantidad h.:;.sta que todas las hembras 

han quedado cubiertas. 

Morrison (17), señala quo una corda do 181.45 kg -

de peso, bien a.li;7lontada., consumo do 3.629 a 4.536 kg do ali -

montos concentrados por día, dependiendo la cantidad oxacta de 

su estado general y del número de lechones de la camada. 

La corda no debo rucibir alimento durante las 12 a 

24 horas quo siguen al parto, pero dobv disponer de agua, no 

demasiado fria, en abundancia. Si muestra deseo do alimento, 

puede ponerse un puñado do salvado sobre la superficie del a 
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gua para tranquilizarla. 

Como primor alimento debo darse a la cerda un par

de puñados do una mezcla laxante que contenga, prcfcrentomente, 

una gran porción de salvado de trigo. 

3.3. AliQontación del lochón.-

Durante; las primEn·as tres o cuatro semanas, Díaz -

(13), no recibo el lechón más alimento que la leche de lama

dre; su crecimiento y desarrollo está directamente vinculado a 

la producción lechera do la cerda, o S\>í:l. a la capacide.d de és

ta de llevar hasta el destete el mayor número de lochonos, con 

buena uniformidEt.d y un poso elevado. 

Anónimo (2), dice que la loche de la madre usual -

mento empieza a disQinu~r a la cuarta semana después del parto 

y baja sólo a gotas do las 8 a las 10 semanas. De manera que -

un lechón en crecimiento rápido no obti~no toda la locho que -

necesita a partir do las 4 ó 5 semanas do edad. Un alimento os 

pocial satisface todas las necesidades y hace posible el croci 

miento acelerado. Este tipo de alimento debo contener del 18 -
al 20 por ciento de proteína y sor de palatibilidad controlada 

de manera que los lechones lo coman con gusto. 

Cunha (11) y Whitokor (23), están de acuerdo en -

que los lochone:s en crecimiento necesitan en su ración, lO a:ni 

noácidos indisponsableso Un aminoAcido indispensable es aquel

que en el organismo no so puede sintetizar d0 otras substancias. 

Por lo tanto, si en la ración falta cualquiera do los amino~ci 

dos indispensables, la.utilización do los dem~s aminoácidos 

quedará limitada. 

4. MA.BEJO 

4.1. Manojo de la hembra.-

El parto, Cunha (11), viene a ser la recompensa de 

la buena alimentación y buen manojo de las cordas roproducto -
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ras. Pero en este tiempo se puedo perder todo si no se tiene -

un gran cuidado y mucha diligencia. 

Morrison (17), conceptúa que la falta de cuid.:ldos

duranto el parto, determina la pérdida de 1:.uchos lechones por:

enformedad, por infección de parásitos o por sor aplastados 

por la madre. Tales p6rdidas pueden prevenirse en gran parto, 

mediante un cuidado y tratamiento adecuadose 

Tres días antes del parto, .por lo monos, debo se -

pararse dol rabaño cada cerda para colocarla en un compartime~ 

te especial a fin do que se habitúo al nuevo ambiento. Provi~ 

mente deberá limpiarse al aniual y dosinfeéte.rsc ol local para 

impedir la infestación do las cr:í9.s con gusanos intestinales y 

otros parásitos. 

Bundy (9), cita que algunos productores veteranos~ 

sostienen que el cuidado do la hembra durante la gost.'loión y 

el de los lechones durante los primeros días do vida, equiva -

len a más de la mitad del trabajo en la crian§a do puercos. 

4.2. Manejo del verraco.-

Morrison (17), considera que la alimentación y cui 

dado del verraco no difieren sustancialmente de los que deben

prodigarse a las cerdas do vientre. El verraco debe mantenerse 

en condiciones favorables de vigor, ni demasiado gordo ni del

gado, pues cualquiera do a¡,,bos extremos puede perjudicar su C!: 

pncid3d genésica. 

4.3. Manejo del lechón.-

Díaz (13), considera que. el crecimiento del lechón 

es muy rápido durante las prineras semanas de edad: en los pri 

meros diez días aumenta 195 gramos diarios, durante los lO si 

guiontos ol aumento es de 190 gramos y en los días comprendí -

dos en su tercera decena aumenta 200 gramos al día, de tal mo

do que en 30 días pasa do 1.100 kg a 6.700 kg. 

En general, del nacimiento hasta quo el lech6n 11~ 
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ga a los 30 d!n.s do od.'ld, quin tu:plica su p0sc, y existan casos 

do algunos quo en tal pcr:!cdo, aumentan sois y siete vucos el

püso presentado al naci~iontoe 

.i:..nónimo (2), añado que de hecho, los lechones ro

cién nacidos pueden g~nar on s6lo 9 semanas casi 20 voces más~ 

do su peso al nacer. 

Bundy (9), com:prto con Cunha (11) y Cabello (10); 
la idoa. do quo un~_; de los períodos más críticos en 1~:~. vida del 

cerdo os el que tr.anscurrc desdo su nacimionto hasta tener dc-

6 a 8 semanas do cdP.d. Diversos cs.:tudios han mostrado que, a -

proximadamentu, 30 por cionto do todos los lechones quo nacen

vivos, mueren antes de cumplir ocho semanas de edad y que del-

80 al 90 por ciento de las muertos ocurren durante los tres 6 

cuatro días dospu~s del parto. Las c~usas do estas muertos sont 

aplastamientos, infecciones, manejo :¡ alir:wntaci6n deficiente. 

El cuidn.do del lechón comprendo los siguic;;nte;s pun 

tc.s importantes 1 

4.3.1. Cuidados al momento del parto.-

Cabello (lO), afirma que ;:.ún cuand;) ,m la maycria

dc las ocacionos la cerda no requiero do una at, .. nción uspccial 

durante el parto, os recomendable estar pr0scnto durante ésto, 

ya que en ocacionos la intorvonci6n oportuna dol porcicultor

puede salvar la vida do uno ó más lochonos al evitar aplasta 

mi<m tos. Para. cvi tar que ol lechón .:ruora :por asfixia, poco dos 

puós do habor sido expulsado, es noc-.sario limpiarle las mombr~ 

nas qua on oce.ci:.mos cubren las fosas nasales con el objeto de 

facilitarlo la respiración., Posteri'ormuntc so dobo socc:.r al a-

nimal con una franela o tola absorvonte y limpia para evitar

que pierda calor y soa más succptible a una infocci6n. 

4.3.2. Ingestión do calostro.-

Es muy important,. que los lechones comh:.:ncen a ma.-
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mar la primera lecho o calostro, debido a que requieren de es

te alimento para llenar las necesidades do nutrientes que su -

organismo requiere y absorver las defensas presentes en el ca

lostro que ayudarán al animal a protegerse do algunas enfermo

dados. 

4.3.3. Desinfección del ombligo.-

Cabello (lo), Cunha (11) y Morrison (17); dicen 

que despu6s do terminado el parto, se lo corta el ombligo a -

los lechones a 4 cm del cuerpo para evitar que sea lesionado. 

En caso de que al cortar ocurra una hemorragia, ésta podrá do

tenerse mediante la presión de los dedos por unos segundos en 

la terminación del cordón. Inmediatamente después se desinfec

ta el ombligo con una solución d~sinfectanto como tintura do -

yodo al 5~t 

4.3.4. Fuente do calor.-

Cabello (10), Cunha (11), sotionon que el lechón

requiere de una fuente de calor cuando existo una baja temper~ 

turn or¡ el medio ambiento, debido a que su organismo no es ca

paz de producir suficiente calor durante los primeros dias de

edad. La fuente do calor deberá mantenerse hasta quo los locho 

nos cui~iplan 12 ó 14 días do edad, pues hasta entonces el ani -

mal os capaz de producir suficiente calor corporal. 

Berruecos (8), Cabello (10) y Cunha (11); ratifican-

que los lechones nacen con ocho dientes filosos y puntiagudos

(d.)s arriba y dos abajo, on cada lado dol ocico), que deben -

sor cortados en el primer día do nacidos. 

Sólo debe cortarse la punta del diente. El corto so 

debe hacer con sumo cuidado para evitar que los dientes se as

tillen y desgarren los tejidos de la boca. Si no se eliminan -

estos dicntear, con frecuencia sucedo que los lechones se lesi,S?. 
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nan unos a otros y también lastiman y hioron los pezones de sus 

madres, cosa que ocurre especialmente en las camadas numerosas, 

en las que surge una fuerte competencia por los pezones de la

cerda. 

4.3.6. Identificación.-

Cabello (10) y Morrison (17), aceptan junto con -

Whitcker (22); que el recorte on las orejas es el mejor métodp 

de identificación individual de los lechones y de las camadas. 

Esta práctica es muy conveniente, ya que facilita la identifi

cación de los animales. Las marcas on las orejas pueden hacer

so con una pinza especial o con unas tijeras filosas. 

Para la identificación del lechón se utilizan am-

bas orejas. La oreja izquierda se utiliza para la identifica -

ción individual, pudiéndose numerar hasta 17 lechones, que es

un n~mero suficiente para incluir los animales del parto más -

numeroso. La oreja derecha so utiliza para identificar el núm~ 

ro de la camada de un año determinado. La combinaci6n de núne

ros es suficiente para clasificar 162 partos anuales. Cuando -

existe más do una raza, cada una llevará su registro indepen -

diente. 

4.3.7. Suplemontación de hierro y cobre.-

De 1Uba (12) y Diaz (13), indican que el hierro es 

un elemento fundamental en la vida animal, por su papel on el

metabolismo y en la formación do la hemoglobina de la sangro. 

El nivel normal de hemoglobina, Meyer (16), en los 

cerdos recién nacidos es aproximadamente de 11 a 12 gramos por 

lOO ml de sangreo Durant~ los 10 primero dias do vida, la he 

moglobina desciende normalmente a 8 g por lOO ml de sangre, -

Fig. 1. A partir de este momento sube gradualmente hasta volver 

a los 11 g a los 6 meses. 

Cunha (11), opina que cuando sólo existen pequeñas 
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cantidades de hierro y cobro en el cuerpo do los lechones re 

ción nacidos y en la locho de la madre, es necesario adminis 

trar otras fuentes do recursos do osos elementos para contri

buir a la prevención de la anemia. Este es de especial impor -

tancia cuando los lechones no tienen acceso a comer tierra du

rante las dos o tres primeras semanas do su vida; sin embargo, 

es aconsejable como medidda de prccauci6n suministrar a los 1~ 

chones recién nacidos un suplemento do hierro y cobro. Los s!~ 

tomas más claros de la anemia son la palidez do la piel sin PiK 

montación, la do las membranas mucosas, arrugas en el cuello y 

paletillas y decaimiento general. 

Diaz (13), sostiene que para que sea absorvido el

hierro, debe encontrarse al estado ferroso, aunque la mayoría

de sus compuestos se vuelven solubles en el estómago debido a

la acción del ácido clorhídrico. 

El hierro puede sor asimilado on ausencia del co 

bre, poro en ese caso no puede trnasformarse en hemoglobina, y 

queda almacenado on el hígado. La cantidad do cobre requerida

a estos efectos es tan pequeña, que basta para ollo simplemen

te indicios de este metal en los alimentos consumidos. 

Moyer (16), observa quE: si el lechón que mama es-

tá lioitado a la lecho de su madre como fuente única de hierro, 

es indudable que se pondrá an~mico. El lechón sólo puede obte~ 

ner aproximadamente un miligramo de hierro diario de la leche

de su madre durante las tres primeras somanas de vida; o sea -

un total do 21 mg de hierroo P~ra que durante esto período el

crecimiento y la concentración de hemoglobina en la sangro sean 

normales, el cerdito deberá de observar y retener un total de-

300 mg de hierro aproximadamente. Los cerditos ingieren algo -

de hierro del ambiente·que les rodea durante las tres primeras 

semanas de vida, incluso aunque se críen en pisos de hormigónJ 

pero es~a cantidad quizá no exceda de lOO mg. Por ello, a los

cerdos lactantes que se crian en hormigón pueden faltarles ca

si 200 mg de hierro al final de las primeras tres semanas y -

probablemente mostr:1rán s!ntooas de anemiao 
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El lechón debo ingerir 7 mg de hierro diario para 

Q~ntoner la cantidad presente en sus tejidos en el momento do

nacer. La anemia aparece al ingerir s6lo la mitad do esta can

tidad. Deberá continuar la ingosti6n de 7 mg diarios durante -

las cinco primeras sooanas, hasta que el lech6n consuna por s! 

sélo, el alioonto suficiente para sw:dnistrarse el hierro neo.2, 

sario. 

Cabello (10) y Cunha (11), señalan que la anemia·

del le.:-.h6n se evita oon la suplementación de hierro y cobro, -

existiendo para el caso varios mótodos come, eon los siguientes& 

a) La aplicación directa do una. solución de hierro y cobro, S.2, 

brc la ubre do ln corda, cuando menes dos voces por semana., 

durante los primeros 15 a 20 días do lactación. 

b) La administración oral do pastillas conteniendo hierro y 02 

brc a los tres dias de od~d y repetir el tratamiento a los 

20 días de edad. 

e) Inyección intramuscular de COiHpuestoe de hierro y cobre a -

los lechones de tres d!as de nacidos y repetir la dosis a

los 20 días de edad. 

4.3.8. Vacunación.-

Cabello (lO), oonsidcr.'l que la enfermedad más co -
• 

m~n y peligrosa del cerdo es el cólera porcino. Para provenir

el brote d~ esta enfermedad es nocosaric vaoun.':l.r al cerdo des

do tenprana edad. La vacunación de los lochonos doborá roali -

zarso 15 días antes do efectuarse el destete. La aplicaoi6n de 

la vacuna por el sistema virus - suero, as la m~s recomendable. 

5~ D E S T E T E 

D!az (13), indica que no existe mucho acuerdo entre 
los diversos autores sobro la 6poca. más apr0piada para el des

teto. 
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Cunha (11), ha encontrado qua la mojar época para

el destete dependo principalmente de los elementos do qua ol -

productor disponga y de su habilid~d para atender a las crias. 

Guante más pr6nto se quiera practicar el dostotc, tanto mayor

será la necesidad do equipo y do conocimientos para hacerlo. 

La mayoría do los porcicultores 7 ~~6nimo (2), des

teta lechones entre las tres y las ocho semcmas de edad. Algu

nos de ellos han destetado tan temprano cono los tras o cuatro 

dias, y los est~blccimiontos que se espucializan en lechones -

libros do gérmenes patógenos específicos (SPF) los extraen por 

opcre.ción cesárea y nunca los someten al contacto con la madre. 

Bundy (9), continúa diciendo que con ol uso do las 

raciones fortificadas proiniciales, iniciales y de crecimiento, 

es posible dostotar a los lechones antes de la edad usual de -

ocho semanas. 

Cabello (10), comparte que hace unos cuantos años

el tiempc de destete más común ora a las ocho semanas de edad. 

En la actualidad esto periodo so ha logrado reducir conside~a

blementc, al grado que en algunas explotaciones comerciales se 

realiza el desteto al memento dol nacimiento del lechón. El si~ 

tema de destete que se selecciono, va directamente relacionado 

con el tipo de instalaciones y sistena de manojo y alimenta -

ción que se utilicen en la granja, ya que a medida que el des

tete so practique a más temprana edad, mayores son los roquori 

mientas para obtener buenos resultados. 

Uno de los factores que han determinado el desto 

tar a los lechones a temprana edad, os que las cordas no son 

buenas productoras de locho después de los 20 d!as de lacta 

ción, siendo esta insuficiente para ol buen crecimiento de los 

lechones. Otro f~ctor os el deficiente manojo. 

El destete a las tres semanas de edad tiono la vo~ 

taja do rotirur a los lechones do la corda on ol momento on 

que ósta reduce su eficiencia do producción l~ctoa. El loch6n-
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a esta edad ya es capaz de consumir suficiente alimento para -

obtener un crecimiento adecuado, 

Anónimo (2), insinúa que nutricionalmento satisfe

chos, los lechones sufren monos tensión al sor destetados, 

Cabello (10), acepta que el destete a las seis scm~ 

nas de edad es el período m~s generalizado y conocido por los

pcrcicultores. Estu sistema roquiere un control do temperatura 

ambiental no muy oirtrióto, y el manojo y la alimE:.:ntaci0n os m.2_ 

nos exigente. 

Morrison (17), aconseja que cuando haya do deste

tarso a la camada, se reducirá la cantidad do alimento do las

madres unos días antes dol des~oto para contener la producci~n 

do leche. Si las mamas do la madre se distienden excesivamente, 

por cargarse de leche, dospu~s do haber separado a los locho -

nos, puede ser necesario traer a ~stos de nuevo junto a su ma

dre, para que mamen durante algunos minutc·s un día sí y otro -

nc', hasta que la cerda. so seque. 

Por principio, Anónir:JO (1), de acuerdo con la.s es

timaciones de expertos on porcicultura, desdo el punto de vis

ta técnico y a.dministrativoJ una negociación de cerdos opera -

con base en cinco lechones destetados por camada. En otras pa

labras, para el solo funcionamiento de la. granja., el porcicul

tor necesita dGstota.r un míniiJo do cinco ccrditos por lechiga

da. Cada cerdito adicional su convierto en utilidades. 

6. C O S T O S 

Vargas (21), opine que en toda explotaci~n racio 

nal es necesario conocer los datos sobre "ga.nn.ncia y costos" 

de cada una de las fases do la vida productiva de la. especie. 

lmónimo (5), considera. que el valor inicial do las 

hembras hasta el momento de su primera gestación, as! como el-
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de los sementales hasta su primera monta no se prorratea en el 

costo do los cerdos producidos, ya que su costo aproximado ha~ 

ta el momGnto del sorvioio, equivale a su costo de venta en 01 

morcado como carne. 

Para obtener ol costo dol cord.:., hasta el momonto 

del dostoto, se gravan los gastos originados de la alimenta 

ción, manejo, mano do obra, prevención y tratamiento do la ho~ 

bra a partir dol dcstoto anterior, as! como manejo, tr3tamion

tos preventivos, alir:10ntación y mano do obra do los sementales,. 

amortización del equipo do las salas do maternidad y consumo da 

onerg!a y agua. 
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III ASPECTOS GENERALES 

1.- SITUACION GEOGRAFICA DEL ESTADO 

1.1.- Antecedentes Generales.-

El Estado de Aguascalientes es uno de los más pe

quefios de la República Mexicana, ocupando el vegésimo oc

tavo lugar entr··~ las treinta y dos entidades federativas 

del país. 

1.2.- Localización.-

Se localiza en el norte de la parte central del 

país, al este de la Sierra Madre Occidental, sobre la 

altiplanicie meridional. 

1.3.- Colindancias.-

Sur y Sur - Este, Estaco de Jalisco. Norte, 

Oriente y Poniente, Estado de Zacatecas. 

1.4.- Situación.-

Latitud norte entre paralelos 21° 38 1 33" y 

22° 27' 06". Longitud oeste entre meridianos 101° 53' -

09" y 103° OO' 51". 

1.5.- Altitud.-

Mínima 1,620 msnm, máxima 3,050 msnm. 
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2.- CLIMATOLOGIA 

2.1.- Descripción General Según Koeppen.-

La climatología del Estado, según el sis

tema de clasificación de los climas propuesto por Koe

ppen, corresponde a dos grandes regiones climatológi -

cas. En ambas zonas el clima característico represen-

tado por los simbolos BSw, corresponde al clima semi

árido, cuya precipitación pluvial anual, menos que 

2(T + 14), por lo general ocurre en la estación de ve 

rano. En la región climatológica BSwk la cual se loca

liza de manera irregular en la porción norte central -

del Estado, la temperatura media anual es inferior a -

los l8°C. En cambio en la región climatológica BSwh, -

que se encuentra localizada precisamente abajo de la -

primera, pero también de manera irregular hacia el 

Sur y el Oeste, la temperatura media anual es superior 

a los lB°C. Anónimo (6) 

3.- MOVIMIENTO DE GANADO PORCINO EN EL ESTADO 

3.1.- Según el informe de la Dirección de Ganadería del Esta 

do (Anónimo 4), sobre el movimiento de ganado porcino

que se registró en el periodo del primero de Septiem -

bre de 1970 hasta el 31 de Julio de 1971; es como si

gue: 

a) Las entradas de ganado porcino que se transportó 

para su venta de diferentes estados a ésta, fué de: 

16,834 cabezas. 

b) El movimiento de ganado porcino de los municipios

a ésta fue de: 1,807 cabezas. 

e) Las salidas de porcinos del Estado a diferentes 

partes de la República fueron de: 33,154 cabezas. 
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4.- SITUACI6N Y CLIMA DEL CENTRO PORCINO DE PABELLON, AGS. 

4.1.- Situación ~ea¡táfica.-

El Centro Porcino de Pabellón, Ags., que

fué donde se ibtubieron los datos para la elaboración 

del presente trabajo; se localiza dentro de las coor~ 

denadas geográficas: 22° 09' latitud norte y 102° 17' 

longitud oeste del meridiano de Greenwch; con una al

titud de 1,912 msnm. 

4.2.- Clima.-

Su clima corresponde a la fórmula - - - -

D(oi)B'2(b'), que se interpreta como clima seco, con

otoño e invierno secos, templado, con invierno benigno. 

a) Temperatura: M~ima promedio 

Mínima promedio 

Media anual 

Mínima extrema 

Máxima extrema 

b) Precipitación pluvial: 

Máxima anual 

Mínima anual 

Promedio anual 

e) Evaporación total: 

anual 

anual 

26.2°C 

8.2 

17.2 

11.0 

39.0 

564.0 mm 

272.8 

395.8 

2,456.1 

" 
11 

" 
Los vientos dominantes son: SW con veloci 

dades que varían de 8 a 14 kilómetros por hora. 

El número de días despejados promedio ha

sido de 186.4 con un máximo de 236, los nublados re,

gistran un promedio de 52.2 llegando a un máximo de -

92. 
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El número de heladas en el afio es de 28.3 

como promedio con un máximo de 57 d!as. 

5.- CUADRO l. DATOS METEOROLOGICOS REGISTRADOS EN 1971 EN LA ESTA 
CION DEL C~MPO AGP~COLA EXPERIMENTAL DE PABELLON, -
AGS. Anónimo (3) 

M E S E S T E M P E R A T U R A °C PREC. PLUV. EVAPORACION 
MAXIMA MINIMA MEDIA mm mm 

Enero 27.0 - 1.5 13.4 3.5 132.15 

Febrero 27.0 - 4-.0 11.5 o. o 178.10 

Marzo 31.0 - 1.0 15.8 2.3 253.00 

Abril 33.0 o.s 17.4. o.o 276.06 

Mayo 33.0 4-.5 18.8 62.0 251.57 

Junio 32.0 11.0 26.0 134.9 163.81 

Julio 29.0 9.0 19.3 56.0 163.58 

Agosto 28.0 10.0 18.5 175.1 119.95 

Septiembre 28.0 9.0 19.2 107.9 125.35 

Octubre 29.0 4.0 17.8 8.5 133.78 

Noviembre 28.0 - 1.0 14.2 o.o 117.92 

Diciembre 27.0 - 2.0 13.6 1.0 111.58 
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IV MATERIAL Y METODOS 

1) Centro de Fomento Porcino de Pabellón, Ags. 

a) Instalaciones 

b) Registro de vientres 

e) Cuatro hembras de la raza Duroc 

Dos hembras de la raza Hampshire 

Dos hembras de la raza Yorkshire 

Dos hembras de la raza Landrace 

2) Unidad Porcina del Gobierno del Estado de Aguascalie~ 
tes. 

a) Instalaciones 

b) Registro de vientres 

e) Cuatro hembras de la raza Duroc 
Dos hembras de la raza Ha.mpshire 
Dos hembras de la raza Yorkshire 
Dos hembras de la raza Landraca 

Métodos de trabajo 

1) Análisis de las dos diferentes instalaciones. 

2) Registro de dos partos a cada hembra de las diferen

tes razas seleccionadas en ambas explotaciones. 

3) Análisis del desarrollo de las lechigadas. 

4) Resumen del costo de la lechigada. 
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V RESULTADOS 

So hizo el estudio de las dos diferentes instalaciones 

(zahúrda parid.oro y sala de matornidad), con el objete do determi

nar cual es la instalación más oficionto, considerando su funcion~ 

lidad y econom!a n~s adecuada; para obtener mejores resultados en

la producci,~n clo loch:)nes al destete. 

l. DESCRIPCION DE Ll~S IJITST/i.LACIONES 

1.1. ~ahúrdas paridoros.-

Esto tipo de instalaciones que predomina en la ac

tualidad, son de construcción d(;; mampostoria, constituyendo 

una unidad en la cual so encuentran trGinta zahúrdas paridera, 

{ver Fig. 2 y 3)t tres corrales do destete y Gicz corralotas

para somontales. 

Toda la unidad ti0ne una zona bajo teche y otra z2 

na sin tachar, qua sirve como asoleader·~. La distribuci6n do 

las diferentes corralotas está hocha on dos zonas, divididas 

antro si por un pasillo central de tcccso para la introducci~n 

do los animales a las corralotas, as! como para suministrar el 

alimento, (ver Fig. 4); la unirlacl está totalmente encomentada. 

Las modid~s no las zahú~las pariderG sons 1.89 dc

s.nchc, :pcr 6.30 o ele largo y a la mitad están socci0nadR.s on -

dos por modio de una parad y puerta; dividi0ndo as! la zahúrda 

en zona techada y zona ~~e asclea~oro. El techo os do l.§.mina de 

asbesto, a dos aguRs, abarcando las dos secciones de zahúrdas; 

teniendo una altura. do 3.50 en su :parto central y 2.20 m on su 

:part•::. baja. En la zona techada do cada de cada zahdrda. o.x:iston 

dos barras de protocci6n :para. lechones fabricadas :lo fiGrro, -

c;'n una longitud do 2.10 nctrns, crapotradas cad::l una a las pa

redes laterales a una altura de 30 cm. En la pared del lado 

c1.el :pasillo central se encuentran el bobedoro y el comcd~ro, 

al primero os do :pilota ccn salida diroctR al drenaje y su lle -
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nade· so hace a tr.J.vós do llave de paso, ol cor.10d0ro tambi6n es 

do pilot~¡ ambcs Slln ·Jo oom,~nto.; 

Fig. 2. Vista paroi'-•l de las instalacionos 
zah\lrda parido ro. 

Fig. 3. Com?loo~nto do las zahdrdas paridera. 

• 
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Fig. 4. Pasillo central de acceso en zahúrdas 
paridcrc. 

En la zona Qe asoleadoro existo un baño de pileta, 

(Fig. 10 y 11), de 0.60 do ancho, 1.20 de largo y 0.40 m de al 

tura. 

El declive de la zahúrda es de un ocho por ciento, 

empezando desde el conedero y bebedero y terminando en el ex -

tremo del asoleadero. 

Las dimensiones de semontalcras y dostetaderos son 

variables en cuanto a su ancho, en relación con las zahúrdas -

paridera, en lo referente a su largo son exactamente iguales. 

El pasillo que divide las dos alas de la unidad -

tiene una longitud de 72 metros aproximadámente 1 con una anch~ 

ra de 1.60 m, pudiéndose efectuar la labor de tránsito perfec

tamGnte a trav6s de este pasillo. 

En cuanto a la etapa de gestación, los animales e~ 

tán confinados en corrales o jardines do tierra, que tienen -

unas dimensiones de: 30 motros de ancho por 50 de largo aprox,!. 

madamente, oncontrándose ~stos cercados con tola cicl6n de una 

altura de 1.20 m. Dentro de estos jardines se encuentran som -

bras de estructura metálica con techo de lámina de asbesto y -
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el piso de esas sombras es d0 cemento. 

Adyacentes a estos corrales, se ~ncuentran corral~ 

tas totalmente de tierra de 8 por 15 m, cercadas con tela ci 

clón de 1.20 m do altura donde se encuentran los sementales. -

(ver Fig. 5) 

Fig. 5. Jardines para hembras gestantes y corra
latas para sementales. 

Fig. 6. Los locales cuentan con bebederos au~o
máticos de v1.lvula. 
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Ambos locales tienen bobe¿eros automáticos de vál

vula, (Fig. 6), y la alimentación se proporciona en• comederos

o plqnchas do cemento. 

1.2. Instalaciones con sala de maternidad o jaula de parto.-

Las salA.s rlo maternindJ.d son dos. En cada sala se

encuentran diez jaulas divididas en dos seJcionos, cinco en e~ 

da sección. Las medidas de las salas son: 6~80 de ancho por 

11.90 metros de largo. El techo es en seuic:írculo y tiene un9.

altura de 3.20 metros en la parte alta y 2.40 en la parte baja; 

es ~e estructura de fierro con lálina galvanizada. La ventila

ción se verifica por modio de ventanas de 20 cm do ancho por -

80 centimetros de largo, colocadas en la parto superior de las 

paredes norte y poniente; en la pared sur existen 3 ventanas -

~e 1.00 por 1.20 metros y a una altura de 1.00 metros de alt~ 

ra y la pared oriente es totalmente cerrada. 

La orientación do; la sala m:1.tornidad es oriente -

poniente~ quedando la entrada ~n la pared poniente. 

La distribución de la jaulas es como se dijo ante

riormente, en dos secciones, (Fig. 7). Entre ambas secciones -

existo un pasillo central de 1.00 metros de ancho y hacia aste 

pasillo están colocadas las puertas .le las jaulas. Entre la p~ 

red y las jaulas de cada sección se encuentra un pasillo de 

0.90 m de ancho por el cual so administra la nlimcntación, ya

que hacia esto pasillo quedan colocados los comodoros y bebeda 

ros. 

Las jaulr,s son de tubo de un diáiM~tro do pulgada y 

cuarto los postes y do una pulgada los largueros, siendo tres

estos últimos y teniendo una distancia entre si de 40 cm, al -

cnnzando una altura de 1.20 metros. La división entre las jau

las es a base de rejillas que forman un cuadro de 2.00 por 2.00 

metros cada una; el ancho de cada jaula ea de 65 cm, dejando a 

cada lad.o de la misma un espa·.-;io de 67.5 centimetros para es 

tancia de los lechones. 
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El piso de la s~la ie maternidad es de cemento, -

con un desnivel de un 10 por ciento al centro; existiendo un 

drenaje central para desalojar el orín de todas las jaulas. 

El piso que abarca la jaula es de enrejado de mad~ 

ra, aislando totalmente a la hembra del piso de cemento, evi -

tando asi la humedad. La altura de este piso es de 10 cent!me

tros. 

La sala de maternidad cuenta con un sistema el~ctri 

co a base de dos lineas aereas, una a cada lado, que van al 

centro de las jauaas; de las cuales so desprenden tomas de co~ 

riente colocadas exactamente al centro de las divisiones entre 

cada jaula, donde van colocados reflectores de interior para -

propc1rcionar fuentes de calor a los lechones, por lo tanto, un 

reflector proporciona calor a lechones de dos jaulas. 

Los bebeder0s son autolliáticos tipo cazuela y el 0,2 

medoro es de aluminio Cc'n capacidad para sois kilogramos apro

ximadamente. 

Los locales de las hembras de gestc1ci6n, asi como

los de lactancia, son de tierra cercados con alambre glavaniz~ 

de electrificado; esta electrificnci6n se lleva a cabo por me. 

dio de un aparato, (Fig. 8), que actúa como transformador de~ 

nergia continua a energía intermitente,, enviando hacia la cex 

ca una descarga intermitente cada segundo y modio con una in

tencidad de 300 volts. 

El objeto es enviar una corriente bastante fuerte, 

para que el cerdo reciba dicha descarga; poro soa interrumpida 

para evitar sea electrocutado, as!, recibiendo la descarga el

animal, no vuelve a acercarse al alambre protector; quedando 

conf'inado dentro del espacio delimitado por la cerca. 

Los corrales de las hembras en lactancia tienen un 

!roa de 15 por 13 metros, en la cual se pueden alojar porf'ect~ 

mente cuatro hembras con sus lechigadas. Esto corral tiene un

bebedero automático de válvula, cuatro comederos individuales-
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de cemento y un local para lechones de estructura de fierro, -

que mide 3. 75 .pÓr -2~·25 'me-tros y-~á--a-1 iura -~1'9~40~·; ~ de;tro de 

este local so encuentra un comedero con capacidad p~ra 40 le -

ch~nes, protegi6ndolo asi de las madres. 

El corral de l~s hembras en gGstación es exactame~ 

te igual al anteriormente doscrito, variando en el comedero 

que es de plancha de cemento y, desde luego, no contando con 

el local de lechones. 

Fig. 7. Interior de la sala de maternidad. 

Fig. 8. Aparato que actúa como transformador de 

energía continua a energía intermitente. 
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Ambos locales tienen sombras movibles de lámina de 

al uminic·. (ver Fig. 9) • Son movibles para aumentar e disminuir 

de acuerdo con las necesidades, el área de la sombra requerida. 

Fig. 9. Sombra movible de lámina. 

2. REGISTRO DE CONTROL DE HL"MBRnS DE VIENTRE Y LECHIG1~DAS 

En ambas instalaciones se explotan cuatro razasa 

a) Duroc 

b) Yorkshire 

e) Hampshire 

d) Landrace 

El registro del control de hembras do vientre y -

lechigadas es exactamente igual en ambe.s explotaciones y consi.!! 

te en anotar todos y cada uno de los datos que se presentan 

desde el servicio del semental a la hembra, hasta el dia del 

destete. 

Para valorizar aste trabajo, se eligieron al azar

veinte hembras primerizas, do las cuales correspondieron cua -

tro hembras Duroc, dos hembra.s Yorkshirc, dos Hampshire y dos

hembras Landrace de cada explotación; se registraron dos partos 
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de cada una para obtener resultados positivos y verificar los 

f~ctores de prolificidad y aptitud de mantenimiento. 

3. 'JlJ.ALISIS DEL DESARROLLO DE L.·:..s LECHIG¡iDAS 

3.1. Gestación.-

Para poder darnos cuenta porfoctamente del dosarr~ 

llo de las lechigadas, debemos conocer el desarrollo de la ge!_ 

tnción, porque el cuidado do la hembra va on razón directa con 

el número y la c<üidRd de la lechigada. 

Empezaremos describiendo el momento del coito, o -

sea, el momento de la cópula, el cual se lleva a cabo a monta

directa o monta libre, c.s decir, el semontal monta a la hembra 

en el momento más propicio, ya que es on este tiempo caando la 

misma lo ace]!lta. 

Se registra el día <ü:l servicio con el objeto de -

calcular el probable día de parto, tenien.1o en cuenta la nor

ma del "3 - 3 - 3" (ó soaa tros meses, trvs ser.1anas y tros dias; 

lo que nos da un total de 114 días). Desde luego este periodo

no os exacto, ya que el parto pueJe retardarse o adelantarse -

algunos dias. 

A partir de la fecha de servicio, la hembra pasa al 

corral de gestantes, en donde est~ en absoluto reposo y so le

controla la alimGntación petr r.1edio do divisiones individuales, 

evitando la entrada do otro animal, así se impL~o la ingestión 

desmesurada Je un animal, o bien, la deficiencia en alimenta

ción de alguna hembra; en esta forma so les administra la ca~ 

tidad adecuada para cada animal. 

La a.lim0ntación es ele aproxi:nadamonte dos kilogra

mos diarios, complemontanclo la misma con alfalfa a discrecHin. 

3.2. Proparto.-

En la explotación de zahúrd''l. paridero se introduce 

la hembra próxima al parto a una zahúrda; previamente se le ba 
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ña para quitarle la tierra y suciedad que eventualmente conti~ 

ne. Esta operaci6n se lleva a cabe unos 6 días antes del parto. 

En la explotación de sala de matvrnidad, las hem 

bras que tienen la gestaci6n más av:mzada, son tr::l.sladadas a -

un corral adyacente :t la sala de matornid.='-d, en donde permane

cen hasta faltá.ndolos cinco días aproximadamente para el parto; 

llegando a esta fecha, se introduce a la jaula correspondiente. 

Previamente se bañan con el mismo fin que el anterior. 

3.3. Parto.-

Llegado el momento del parto, en la explotación

zahúrda paridero existo una cama do paja do trigo generalmente, 

que sirve como "nido" para la hembra; en el caso de la sala de 

maternidad no es necesaria, ya que el piso es ae madera y de -

temperatura virtualmente controlada. 

Al comenzar los primeros movimientos de parto, se

provisiona de trapos limpios para limpiar los lechones, princi 

palmente la cabeza, evitando con esto, la posible muerte por

asfixia a causa de las envolturas fetales. Se tiene también a

zul do metileno para desinfectar el ombligo •:o los lechones, 

pinzas para cortar colmillos, (Fig. lO), haciendo esta c•pera 

cié·n inmediatamente después de que ha terminado el parto. 

Se cuenta con otros elumvntos pr0ventivos, tales 

COJ•lO antibi6ticos, hormonal os, etc.; que son utiliza 'los a jui

cio del méUco veterinario ~~e :::.cuerdo ccm la pres~ntaci6n ,:'\.el

P'lrto, puclién\loso presentar desdo lo normal hasta lo clist6cico 

3.4. Post - parto.-

Uns. vez norml1.li3adas las disciplinas ant<Oriores, -

en la zahúrda paridera, se vigila que la cama se conserve sa

ca, eliminado to.:'\.a la cama h1mcda ~ en el caso .::e la sala mater

nidad, este probl0ma propiamentG no se presenta, ya que ol 

"slat" protege de la humedad, sobre todo do la orina do la ma

dre. En los espacios donde se encuentran los lechones se les -
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dota también dEJ cama do :paja con la finalidacl do :proporcionar

les c'llor, en este tipo de explotación no se cambia la cama ya 

que las doyecciones de los lechones son minimas. 

Fig. 10. L~.s colmillos y dientes de aguja 
se d8ben cortar después d0l :parto. 

Entre el tercero y quintü d:ia se les é.id.min1stra 

hierro dextrano :para :provenir la anemia, ya que 1~ cantidac de 

hierro :proporcionaflo por la madre no us el suficiente para 11~ 

ne.r los requerimL~ntos de los lechones. Se hace una segunda a

plicación a los 15 dias si esto os nucosario. 

Durante L1s primeros quino~.; d:ías, la alimentación

do los lechones consiste única y exclusivamente en la loche ma 

ternaJ a p~rtir del 16vo. al l8vo. dia, se les empieza a pro -

J;;Orcionar alim,_.nto rico en proteínas (~e buana calidad y sobrc

tu~o que sea un alimento apetecible y io buon gusto. El alime~ 

to para esto fin contiene azúcar. 

Este tipo do alimentación se sostiene hasta ol do~ 

teto. En ca.unto a la alimontaci:Jn de; la madre, dias antes del

parto su le proporciona alimento laxo a base de salva~o para -

ev~ tar constipación, por lo tanto, probL.mas al :pa~to. Esta a

limentación se le da tros días más aproximadamente ,despu6s del 

parto, para inmediatamente después, otorgarlo la a1,imentaci6n-
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adecuada n la lactancia , y que va én aumento, de acuerdo con

la edad de los lechones y el ndmero de éstos. 

~ugunos datos de los anteriores, son anotados en -

el registro, asi como los pesos de los lechones al nacer. 

Como medidas preventivas se utilizan bases profi 

lácticas, tales como vacunaciones y desparasitaciones; estas -

medidas so programan de la siguiunte manera: 

a) Aplicación de hierro.- S,; efectú-,,~ como medida de prevensión 

de la anemia en la forma descrita antGriormento. 

Al mismc: tiempo de aplicar el hierro, se verifica 

el corto de oreja. (Fig. 11 y 12). Como medida de control 

se marcan primero los machos y despu~s las hembras. 

La forma de marcar a-s la que se ha estandarizado mu!!_ 

dialmento, la cual se determina por los números: 1 9 3, 9, 27 

y 81 para la oreja derecha y 1, 3 y 9 para la oreja izquie~ 

da; cada núnero puede repetirse dos veces, con excepción del 

81 en la oreja derecha y el 9 en la izquierda, que sólo se

emplean una sola vez. 

Ejemplos& 
27 

9 . ·~ ,....-..... __;;,._ -- 9 
81 ~- .. ----. ..... ~- ·-y, __ 

\\. ..... ;-. // 
"4.._ D ~-- ~":\ r·· .J~J 
3·-·1\ , .. '1 3 

lechón No. 1, parto No. 7 

lechón No. 11, parto No. 160 

b) Bactorinas.- Cuando las ci~unstancias asi lo exigen, so apli 

can bactorinas proviniendo las neumonías y diarreas, osta ba~ 

terina so aplica entro los 15 y 20 dias de nacidos. 
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e) Vacuna contra el cólera.- La :::.plicación de esta vacuna para 

provenir el cólera porcino so efectúa al re:<lodor do los 35-
d:í<:ts do edad. 

Fig. 11. Los compuestos do hierro inyecta
ble son fácil de aplicar. 

Fig. 12. El recorte en las orejas os el 
meJor m6todo do identificación. 

d) Parasiticidas.- El empleo de este medicamento se hace qui!!_ 

ce días antes dol desteto, juntamente con la madre para co~ 

trolar parásitos internos. La vía do administración es en

el alimento. 

1 
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e) Baños insecticidas.- La aplicación do baños a base de inse~ 

ticidas so hace con el fin de cotrolar los parásitos exter~ 

nos, tales como piojos y ácaros. 

4. D E S T E TE 

El desteto se lleva a cabo a los 50 días de edad,

una de las razones por las quo se efectúa a este tie~po, es de 

tipo administrativo 9 ya que por motivos de tipo oficial, sien

do Centros de F:,mento Porcino, siguon una secuela para la aut.2. 

rizacién do venta, lo cual determina sincronizar la recepción

de dicha autorización con ol desteto; evitando así alimentación 

extra como animales en desarrollo. 

El destete se efectúa regularmente separando los -

lechones n,ás desarrollados y dejando los lechones menos desar

rollados, desde luego~ esto no es una norma ya que también se

considera la producción láctea, si esta es mínima, se retiran

la totalidad de los lechones. Cuando se le dejan alguno o al~ 

nos de estos, permanecen no más de tres días con la madre. 
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VI D I S C U S I O N 

Para poder valorar el costo del lechón al destete, y 

discutir las ventajas y desventajas que presentan ambas explota

ciones; se analizaron los resultados obtenidos en las dos cama -

das registradas a cada una de las diez hembras de cada explota

ción. Independientemente de estos registros se sacó el costo de

producción del lechón, considerando todos los factores que inter 

vienen en ambas explotaciones, tales como: 

a) Trabajadores 

b) Alimentación 

e) Medicamentos 

d) Amortización de equipo 

e) Consumo de energía y agua. 

1.- REGISTRO DE LAS HEMBRAS 

El registro individual por hembra y por lechigada 

se presenta a continuación. correspondiendo las lO primeras -

tarjetas a la explotación zahúrda paridera y de lá 11 a la -

20 a la tipo sala de maternidad. 

1.1.- Zahúrda paridera.-

G R A N J A ·. r CENTRO PORCINO 

No. DE LA MARRANA 21 - 4 PROCEDENCIA TIPTON 

PADRE THE MAYOR MADRE GLORY BABY ------------ --------
RAZA __ HAMPSHIRE _______ NACIO 2._0/t1~Y2J197_0 __ 

, 
SEMENTAL FECrA 

PARTO 
!LECHONES; FECHA DE ;PESO PROMl FECHA 

M l H -\ if i" HIERRO . LECHON ,

1

! DESTETE 
PJ;~'t~!)r~oºsJ 

M\ H :T 1 
1 ¡ 1 . 1 ¡ 

' 1 1 
¡ ! 1 ' 1 \ 

7 1 l 1 8 1 24/VI/71 . l. 500 ! 8/VIII/71 
1 • • ' . . ·r .. ~ . ·!· ••••••••••••••••••• ¡ ........ . 7 ll :a ! ........ ~ ..... ., .24/II/71 IDit; ~l)o~g~~ ~9/VI/71 : ••••••••• 1 • • • • • • • • • • • • ••••••• 

.~.l?.l~~ .. ~!~!?~ .. L.~:~~~ .... ~!!!!?~ .. 
' 1 : 

3 6 '9 1 • •• ~ ••• J ••••• 
;4/IX/71 j Mago 28/XII/7 
J ••••••••• ~ • • • • • • • • • • • • ••••••• 
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(2) 

G R A N J A CENTRO PORCINO ----------------
No. DE LA MARRANA 1 - 5 PROCEDENCIA TIPTON ------ --- -----
PADRE UNITED MADRE WONDER GO ---·--------- ----------
RAZA HAHPSHIRE NACIO 3/JUNI0/1970 ----------

ll FECHA . FECHA LECHONES jFECHA DE ~PE$0 PROM. J FECHA }?J;§JE1'!\DOS_~ 
SERVICIO. SEMENTAL PARTO rn:tj'f -- ·:· HIERRO ; LECHON . DESTETE . M i H 1 T 

1 - . i ; : : ¡ ¡ 1 ~ i 

1 ~? ~;:~?~ i ~~!: ?~~~::. ~Ú~!e; ·:· ~:. ~ l ~ ••• .!~~~~:~?¿. ~ ... ; :~~? ... ~~(~~:~(?~ .·.; .:. ~. ~: ... · 
~5/.V!II/71 .Dit.Dogger 7/XII/71! s¡ 6111 !12/XII/71 1.450 26/I/72 5 ) 6 !11 : ....................................... ' ......................................... ~ ... . 

(3) 

G R A N J A CENTRO PORCINO -----------------
No. DE LA MARRANA 182 - 3 PROCEDENCIA PABELLON ------ ---------
PADRE __ !lRTILLERQ_ _____ MADRE _ PALOMA_#_2 _____ _ 

RAZA ___ LANE_R[!_CE _____ NACIO _ll/MAYOL1'3__7Q. ____ _ 

' . 1 . ' 
FECHA . SEMENTALi FECHA ;:o~ LEeHONES ~ 1 FECHA DE·.J":L>ESO~PROM.: FECHA ,~?.~~TI;TA:DOS l SERVICIO 

1 i PARTO . ·r·f' 'f( 'Í' . HIERRO LECHON 
1 

DESTETE: M ¡ H ! T l 
~ 6/II/71; Embajador ¡ 1/VI/71 ; 3 ; 6 9 1 5/VI/71 1 l. 350 ~1/VII/71. 2 1 4 í 6 1 

l ;~;~;~;;i · ~~~~~~~~ ·:· ~~~~;~;~ · · · · ~ r ~ -~~ · r ;;~~;~;~ r · · · ~: ~~~ · · ~·; ;;;;; · · r · ·; ·:·; l~ -r 
' • • • • • • • • ' • • • • • • .••••• :. • • • • • • • • •• J ••• ' • • • • • • .• • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • .• • • • • • • • • ••••••••••• l• • 

(4) 

G R A N J A CENTRO PORCINO -- --------------
No. DE LA MARRANA 183 - 4 PROCEDENCIA PABELLON 

PADRE ARTILLERO MADRE PALOMA # 2 ----------- ------------
RAZA LANDRACE NACIO 11/MAY0/1970 

' FECHA 11 FECHA 1 LECHONES FECHA DE ! PESO PROM •. FECHA :DESTETADOS 
SERVICIO l SEMENTAL PARTOf ~---wpr¡- T HIERRO ' LECHON ' DESTETE !~f ¡'-H -;t-
. 1 ¡ ¡ 

28/I/71 !Embajador¡ 24/V/71 si 5~10 29/V/71 \ 1.650 13/VII/71 \sl3 !a 
.................... ,¡ ............. •t •• ~ •• •1• •••••••• •t .•••••••••••••••••••••• • .•• l• •.• J •••• t i 1 • • t ' ~ 

1 ~~(~~ ~~~~~~~~~~~~ • • ~?~~:~?~ ... ~.l.? i.? .i. 7~(~~(?7 .: .... ¿: ??? ... ~?~~::~?¿. h .1.? . .l: .. . i 
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(S) 

G R A N J A __ C~NTRQ. PORC.!_NO ________ _ 

No. DE LA MARRANA 751 PROCEDENCIA .PABELLON - ---- ---------
PADRE GUERRILLERO MADRE LIMA ------------ ------------
RAZA __ YORK~H.!_R~ ______ NACIO ___ ~Sf_MAY0/1970 __ _ 

( 6) 

G R A N J A CENTRO PORCINO ------------------
No. DE LA MARRANA 752 PROCEDENCIA PABELLON ------- ---------
PADRE GUERRILLERO MADRE LIMA ------------- ------------
RAZA YORKSHIRE NACIO 25/MAY0/1970 ------------- ------------

' ! 

: FECHA ¡ . FECHA LECHONES . FECHA DE . PESO PROM. FECHA ~ESff-T~_D~j 
;SERVICIO ; SEMENTAL PARTO : M·,. H~- •r¡ HIERRO LECHON j DESTETE l M . H ; T ¡ 

1 ' 1 1 1 ' ' 1 

:15/II/71 • AZL- 8 iO/VI/71 5 ¡ 3! 8 1 11+/VI/71 ¡ l. 300 >30/VII/71 : 5 i 3 ! 8 :• .....••. ·¡· ...•.••. ·!· •••••••• • ; •• ~ •• , ••• ! •••• ,. •••••• ~ •••••••••• ; •••••••••• ! ••• ~ •• •'• ••• ~· 
; : ~~~~~~~? ~ .. ~~:~~:: .~? ~~~~?~ .. '. ~ i.:; .. ~.l. . ~~~~~~?~ .... :: ~~~ ... ~:~(:(?~ .. J.: .l.: .1. ~ .. .i. 

(7) 

FECHA 
SERVICIO 

G R A V.J A CENTRO PORCINO --------------------
No. DE LA MARRANA _7_3'}_ ____ PROCEDENCIA _PABELLON ___ _ 

PADRE _ _D~Q.C_OK CHA~ ____ MADRE __ DU~Of. !B_QUE~N- __ 

RAZA __ .Q_URO~ ________ NACIO __ l,Y~UNI0/1970 ___ _ 

FECHA 
SEMENTAL PARTO 

.LECHONES ; FECHA DE 
¡--r.rr--fi¡--·t , HIERRO 
' ' . 

' 1 

1 PESO PROM.: FECHA 
¡ LECHON j DESTETE 

2/III/71 jDüroc 87-~ 23/VI/71 j 1+, 6 /10 

'~~;~~~~;;l ;~~~~~. ·1~;~~;;;~ "1" ~ ~-¡- ~. 
• 26/VI/71 l 1.1+00 \12/VIII/7 .. 3! 6 9 ¡ 
• •••••••••• r ••••••••• ·¡ ••.••••.• ·!· • ·1. • • • •• ~ 

.......... •· ......... J. • . . . . . • . .. . . . .~ .• 13/XII/71 j 1.1+00 ¡28/I/72 1 '+ ! 5 9 ! 
• •••••••••• ,. ••••••••••.••••••••••.••• 1 ••••••••• 



(8) 

1 FECHA 
~ERVICIO 

128/XII/70 
; ......... . 
' 
i 9/VII/71 
¡ •••••••••• 

(9) 

- 43 -

G R A N J A CENTRO PORCINO -----------------
No. DE LA MARRANA 8 - 5 PROCEDENCIA LINDEN ---------
PADRE BILL'l! BOY MALKE CHARMING PRINCES ------------
RAZA DUROC NACIO 5/AB~IL/1970 ------------- ------------
FECHA 

SEMENTAL PARTO 
: T 't'CUI"''Ut;o<" ( ...,r l='t"'n• t. -lJ't' 
i ,uj.J lJV.L'f¡;,\J 1 """'"'-" ~~ .u 
1--·· l· ... ¡ . : 

: M ¡ H i T 1 HIERRO 
¡ l ; 

iPESO PROM~ FECHA iDESTETADOS ! 
' LECHO N i DESTETE nf \ if ( .T ___ ' 
! 

?~. ~~~:'!'. f ~~~!~ ~?~[. ~ j. ~.!.? ·1· ~~~::~ ~?~ .. ~ ... ~: ??? . ~~~~~::~?~ .. ¡. ~ .. ~ .¡. ~ .... 
Gavilán ;30/X/71 l 4: 5 j 9 1 4/XI/71 : 1.700 !19/XII/71: 3 3 t 6 1 
•••••••••••••••••• ~ •• ti •• ,, •• ·'· ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

G R A N J A CENTRO PORCINO -----------------
No. DE LA MARRANA __ 21:_ .:. ~ __ PROCEDENCIA SOUT!!_ WH~JLEY _ 

PADRE RED VELVET MADRE RUSTYS MISS ZND ------------- ------------
RAZA DUROC NACIO __ 10/~RIL/.191_0 __ _ 

! FECHA ' FECHA 
SERVICIO .SEMENTAL :PARTO 

·LECHONES¡ FECHA DE 
1 -Ml ··ff·,·-·r- j HIERRO 

¡PESO PROM .1 FECHA :DESTETADOS 
! LECHO N ·. DESTETE j M¡ H i T 

¡ ' ; ; ¡ ! l 
' : 4/I/71 DK Charrn: 30/IV/71! si 3: 8 

1 
3/V/71 : l. 700 ; 19/VI/71 i 3¡ 31 6 j 

. ' ' . 1 l : 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ~ •• ~ •• ¡_ • • • l. • • • • • • • • • • ·¡ . . . . . • • • . ·¡ • • • • • • ••••••• ~ •• ~. • • • • ~ .. 

! ! ; : ' j 1 ¡ ~ 
;22/VI/71 Gavilán 14/X/71 ¡ 1 l 7 i 8 i 18/X/71 ! l. 750 : 3/XII/71 i 1! 5 í 6 1 

1 ; ; ¡ i ! ¡ : 1 ! ¡ 
¡, •••••••••••••••••• ···········fl·······'······························•fl••·········· 

(10) 

! FECHA 
:SERVICIO 

G R A N J A CENTRO PORCINO ------------------
No. DE LA MARRANA 21 - 4 PROCEDENCIA SOUTH WHITLEY 

PADRE 

RAZA 

FECHA 
¡SEMENTAL PARTO 

B1 JOE SPECIAL 

DUROC 

¡ ~~H~~_J FECHA DE 
l M1 H1 T ¡ HIERRO 
' . 1 . 
1 ! 

MADRE VELVETS STARLET 

NACIO 21/ABRIL/1970 

!DESTETADOS 1 , .. _______ -·---+ 
· M ! H 1 T 
1 • 1 : 
1 ! 1 • 

¡ 

iPESO PROM. • FECHA 
. LECHOW ::DESTETE 

¡15/I/71 j DK Charrn 10/V/71 l 6: 4110 13/V/71 1.750 29/Vr/71 1 6 l 3 \9 ¡ 
........... ¡ .......•......... L ••••••••••••••••••••• ¡····················t···········~ 
!6/VII/71 ¡ Gavi1áñ 28/X/71 1 6. 31 912/XI/71 ¡ 1.800 l7 /XII/71! 6 ; 3 ! 9 ¡ 
! • • • • • • • • • • J • • • • • • • • • • • • • • • • e ~ e e ,¡, e • ~ • e • le • • • • • • • • • • •1 • • • • • • • • • • ·, • • • • • • • • ~ • • • •l • • • ~ • • • ~ 
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l. 2 • - Sala de l1a tern idad. -

(11) 

G R A N J A CENTRO PORCINO ----------------
No. DE LA MARRANA 15 - 1 PROCEDENCIA SHARPSVILLE ------- --------
PADRE ALIBI MADRE REB RACHEL ------------- -----------
RAZA HAMPSHIRE NACIO 12/ENER0/1970 -----------

! l ~ 

; FECHA · FECHA !LECHONES : FECHA DE .i PESO PROM •. 1 FECHA DESTETADOS 
¡sERVICIO: SEMENTAL PARTO !'M¡t-;-¡:r: HIERRO LECHON , DESTETE ~M~-HT1 ··T --~· 
¡ 1 i ! ; 1 ' ' 

j27 /X/70 ¡ Dit Dogger 18/II/71 1 5! ~ :10 ¡ 23/II/71 . 1.400 !lO/IV/71 , 4 ¡ 4 ¡ 8 i 
f •••••••• , ...................... ~ •• ; •• •: ••• ; ••••••••••••••••••••• ~ ••••••••• ~ ••• ·~ •• 11 ••• ·¡. 

!27/IV/7l¡Dit Dogger !19#VIII/71,.5l 6:11! 24/VIII '71' 1.500 fB/X/71 . 5 ¡ 6!11 i 
t •••••••••••••••••••••••••••••••• J ••••• •' •••••••••••••• 111 .............................. . 

(12) 
G R A N J A CENTRO PORCINO ---------------

No. DE LA MARRANA 22- 8 PROCEDENCIA TIPTON.~ · ------- ------.---
PADRE _ TH~ !!A!O_! _______ MADRE _H.!_GH ~TEPPER ___ _ 

RAZA HAMPSHIRE NACIO _3.Q/JU!I0/1970 ___ _ 

FECHA ' FECHA LECHONES L FECHA DE i PESO PROM~ FECHA DESTETADOS 
SERVICIO! SEMENTAL PARTO .--M¡ H: T Í HIERRO ' LECHON ' DESTETE ··- -M:·á ;-!'·· 

5/IV /71 Dit Dogger 29/VII/71, 2, 7 ¡ 9 i 2/VIII/71 ' 1.600 · 17/IX/71; 2 . 7 ¡ 9 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • ~ •• •i • • • • • • • • ••• ~ • • • • • • • • • 1! • • • • • • • • • ~ • • • • i• • •.¡ • • • ·¡. 
• . . 1 . 

15/X/71 Mago 5/II/72 6; 3 ¡ 9: 10/II/72 ; 1.400 :26/III/72 ¡ 6 ; 3 ¡ 9 ¡ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. • • .. • • • ••• ¡ • • • • • • • • • • • ~. • • • • • • • • • .; • • • • • • • • • + •••• '• • • • •• •' • 

(13) 
G R A N J A CENTRO PORCINO -----------------

No. DE LA MARRANA 229 - 8 PROCEDENCIA PABELLON ------
PADRE ARTILLERO MADRE VIRUTA ------------ ------------
RAZA _ _LANQ~C~ _ _ _ _ _ _ NACIO _2'YMAYOL197'}_ ____ _ 

; FECHA 
¡sERVICIO 

FECHA 
SEMENTAL PARTO 

• 1 

iLECHONES 1 FECHA DE 
;-M T'H') T .... ,l HIERRO 
' ' ' ! t ; l 

iPESO PROM FECHA 
LECHON DESTETE 

5/II/71 :Embajador 31/V/71 ! 5! 3 8 5/VI/71 1.300 20/VII/71 

·;~;~~~;;~.·~~~~;~~~~ -~~;~~;;~T;r; ~~ ·;~;~~;;~··t· .. ~~~~~· ~;~;;;··· 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •••••••••••••••• 11 • • • • ........ . 

DESTETADOS 1 
·-·------11-.. -;-· -·--

M ¡H ¡ T 

5 i 3 8 j .... ~ ...... :. 
. 1 

2 ¡ 6 ¡ 8 l .... ~ .. ~ ..... ,. 



(14) 

, FECHA 
¡sERVICIO 

(15) 
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G R A N J A CENTRO PORCINO -----------------
No. DE LA MARRANA 202 - 6 PROCEDENCIA PABELLON ---------- ---------
PADRE ARTILLERO MADRE BLM.~A NIEVES ------------ -----------
RAZA L/~DRACE NACIO 24/MAY0/1970 --------·----- ------------

:FECHA 
SEMENTAL ; PARTO 

1 ! 

·PESO PROM. FECHA :nES:KF;TA:QQ_§_j 
LECHON DESTETE M : H ¡ T ! 

G R A N J A CENTRO PORCINO -----------------
No. DE LA MARRANA _ 91 ______ PROCEDENCIA _PA~ELLO~ __ 

PADRE ALADINO MADRE JARDINERA ----------
RAZA YORKSHIRE NACIO _18/!!_UNI0/19.?_0 __ _ 

; FECHA 
1 

! FECHA ÍLECHONES ! FECHA DE 1PESO PROM.: FECHA ·~~S'!'~~~p9$._ J 
:sERVICIO l SEMENTAL i PARTO 1

1
-y.r;·HTT1 HIERRO .' LECHON . DESTETE M ' H .

1 

T i 
' ' 1 1 ' ' 1 . • l 
:é/III/71 ¡ 809 York 30/VI/71 l 3 ! 6 ¡ 9; 5/VII/71 i l. 300 19/VIII/71 3 . 6 • 9 1 .•••••••••• ; •••••••••• ; •••••••••• t ••• ~ •••.•• J ••••••••••• ,; •••••••••• , ••••••••••.••••••• ;• •• •f• 

¡30/VIII/71 809 York~ 21/XII/71~7 l 2 ! 9
1 

27 /XII/71 ¡ 1.300 ;9/II/72 . 7 i 2 ¡ 9 l ......... ·:· ....................... ~ ... · ............................................ ~ ... •' 
(16) 

G R A N J A CENTRO PORCINO -----------------
No. DE LA MARRANA 718 PROCEDENCIA PABELLON 

PADRE GUERRILLERO MADRE LIMA ------------
RAZA ___ !_0.13_K~HIR~ ______ NACIO __ 2YMAY0{1'!__7P._ ___ _ 

; FECHA 1 FECHA LECHONES ¡ FECHA DE 
iSERVICIO SEMENTAL 1 PARTO FM-í-rfif'i HIER.~O 

i 1 1 ! ! 

¡PESO PROM.\ FECHA ~~J'~TADO_s_l 
1 LECHON : DESTETE ) M i H T 

1~::~~(?~ .. ¡. ::~~~~. ?~i.? ~~(?~ . . l ~ . ~ .¡.? . ~~(~~(?~ .. j .. ~: :~? ... :? (!~~q .. ~ . ~ .. ? ... 
Í23/VIIII71! Mariner i 17 /VIII/717 3 ¡10 22/XII/71 1 L 350 5/II/72 ! 7 2 9 1 
' ................................ "" • • • • • • • • • • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • •••••••• : • • • • ••••••• ¡. 
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: FECHA 
!SERVICIO 
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G R A N J A CENTRO PORCINO -----------------
No. DE LA MAR~~NA 705 PROCEDENCIA PABELLON ------ ---------
PADRE CAMPEON MADRE ONZA DE ORO ------------ ------------
RAZA DUROC 

: FECP .. 11• 

SEMENTAL ! PARTO 

NACIO _ 6/MA'!_OL1~_7E_ ____ _ 

PESO PROM:. FECHA l DES'!:~'!:~!>O~~¡ 
LECHON i DESTETE l M H ¡T 

1 ! . 

: ' ' ¡ 1 1 ' ' 

!1/II/71 j Diamante! 27/V/71 ! 5; 2 7! 1/VI/71 1.250 ; 16/VII/711 5 ·.2 •7 , . . . . . . . . . . r . . . . . . . . . :· . . . . . . . . . . . .
1
. . • •.•• i. •. • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • ,. • • • • • • • • • •• , • 4 • • ~ • • • 

¡ ; : i ~ ! l ! l . 1 

!22/VII/71 ! Diamante' 13/XI/71 8 : 1 < 9 l 15/XI/71 • l. 200 i 2/I/72 1 8 1 ¡9 ! 
•••••••••• ·• ••••••••••••••••••• fl ••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " •••••••••••• 

(18) 

G R A N J A CENTRO PORCINO -----------------
No. DE LA MARRANA 6 - 2 PROCEDENCIA GILMAN ------ ---------
PADRE HERCULES MADRE REITZCRACKER 10 ------------ ------------
RAZA __ ~URO~______ _ NACIO _9/MARZOL197.2_ ____ _ 

, FECHA :1 , FECHA :LECHONES j FECHA DE ; PESO PROM!. FECHA ~~STETAJ?_Q§ 1 

,SERVICIO i SEMENTAL . PARTO : M¡ H ! T . ·~ HIERRO f LECHON l DESTETE i M : H ; T 1_ 

;J.S/XII/70 : DK Charm. 6/IV /71 : 71 3 l10 ! 11/IV /71 i l. 850 26/V /71 ¡ 7 . 3 l 10t 
:· ••••••• ' .,. 1 ••••••••••••••••• ,. -~. i· .. •'• ......... · .................... ·:..· ...... ·;···~ 
' 1 ' 1 1 ' 1 ' ' • 

:9/VII/71 ' Gavilán 31/X/71 , 5; 5 ilO ! 4/XI/71 · l. 850 20/XII/71i 5 5 ' 10! 
' • • • • • • • • • • '· • • • • • • • • • • • • • • • • • ,t • • .• • • • • • • :,. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• • • • •. • • • • ..... 

(19} 

i FECHA 
:sERVICIO 
' 

. G R A N J A __ C~TR.Q. !O!iC.!_N.Q. _______ _ 

No. DE LA MARRANA 15· - 1 PROCEDENCIA SOUTH WHITLEY ------
PADRE B1 JOE SPECIAL MADRE LEADERS GAL ------------ ------------
RAZA _DQ.RQ.C _ ________ NACIO _ 2_2fl!~R'!:_OL1!j_7.2_ ___ _ 

FECHA 
SEMENTAL PARTO 

1 ' ' J 

;LECHONES i FECHA DE : PESO PROM¡. FECHA f--º~§'FE~ADo._~ 
i-M ! H ; T . ; HIERRO . , LECHON ¡ DESTETE ¡ M 1 H i T 

' ' ' ' 1 1 ' 
:7 /XII/70 : DK Charm• 1/IV /71 4 i 5 : 9 : 7 /IV /71 1.600 1 21/V /71 i 4 5 ! 9 
' } ! ' 1 1 t 1 ••••••••••••••••••••• l' ••••••••••• "1" ••••••••••••••• • .••••••••• ·¡· ......... , ........ r " • 
!:~(~~(?: .. !. T~. ~~~~ .. :. ~~~~?~ .... ~J.~.;~?. ( ~~~~~?~ ...... ~: ~99 . .1. ~? ~~~~?~.!. .. ~ .! • ~ .1? .l. 



(20) 

G R A N J A CENTRO PORCINO -----------------
No. DE LA HARRANA 12 - 7 PROCEDENCIA LINDEN ------ ---------
PADRE ;,jr. BANJO MADRE HS ROYAL QUEEN ------ ----- ------------
RAZA DUROC NACIO 6/ABRIL/1970 ---------- -- ------------

' l PESO PROM~ FECHA 
1 

FECHA FECHA ~~ECHQNEl>.J FECHA DE ÍDf.STETADOS 
~ERVICIO· SEMENTAL PARTO 1 M l H!T l HIERRO 1 " LECHON 1 DES TETE M H T 
1 l 
~1/XII/70! DK Charro t· •.....••. ! •••••••••• 

V/VI/71 ¡ Gavilán 

~~(~~ (?~ .. ? .\. ~ ~~ .. ~? (~~ (?~ . . \. ... ~: ~~~. j~(~~~?~.. . . ~ .¡. ~ .. ~. 
30/IX/7l:6l4ll0.3/X/7l \ 1.600 )9/XI/71 sl4 9 , .................... • e e e e- e e,,, 1 ,¡,,,, 1 1 1 1 • 1 , 1 1 1 • 1 •'• • 1 1 • 1 e, 1 1 • • •,, • e, 1 e,¡ • • e ele e e e • e 

2. PRODUCTIVIDL.D DE LA CERDA 

CU U>RO 2. PRODUCTIVID . .D DE LAS CUATRO RI1.ZAS 
EXPLOTiJ).~S EN Z.AHURDA PARIDERO 

ZAHURDA :PARIDERO 
¡RAZA No. DE --- ·- PRQ1f!$DIO_].);E_L._~CHONE ¡ 

i LA MARRANA 1 AL PARTO . AL DESTET 

IH.AMPSHIRE 8.5 21 - 4 9.0 
1 1.- 5 9.5 9.0 
í 

·1 . 1 ¡• o o o o . . . • • o • o • o o 

¡ 1 
i 182 - 3 

i 
9.5 B.o t.AlJDR,-~CE 

i 183 - 4 9.5 8.5 1 
1 
1 

i i" o • • • • • ! • o • • • • . o • 
i 
iYORKSHIRE 751 

.l. 
11.0 9.0 

1 752 5.5 5.0 
1 . . • . . . • . • • o . . . o 

jDUROC 737 
1 

10.0 9.0 
8 - 5 9.0 7.0 

21 - 8 
j 

8.0 6.0 1 
21 - 4 1 9.5 9.0 

1 
1 

' ' ¡ 

1 

·! 
¡ 
' 1 

·¡ 

J 
1 
1 
1 

l 
l 
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CUADRO 3 o PRODUCTIVID"'J) DE LúS CU/l.TRO RI:..ZAS 
EXPLOT}JLS E1T S:~.\. DE ~Il~TEIDHD .D 

.RAZA 
SAL.;~ DE MATER1HD1 ... D 

No. DE PROMEDIO DE LECHONES 
IJ~ MARRJ..N it 1~L Pli.RTO AL DESTETE • 

:HAMPSHIRE 15 - 1 10.5 9-5 
22 - B 9.0 9.0 

í 
• . o . o • o • • . • . . . • . . • • i 

¡ 
LANDRACE 229 - B -9.0 B.o 

202 - 6 B.o 7.5 
• • • . . • • o . • • . . • o • • . . .. 

YORKSHIRE 91 9.0 9.0 
71B B.o 7·.5 

• o • . . • • . • . • . . -. • • • . • i 
B.o B.o ! 

¡DUROC 705 1 

6 - 2 10.0 10.0 
15 - 1 9.5 9.0 
12 - 7 10.5 B.5 

CU :.DRO 4· PRODUCTIVID.D EN /JMB;~S EXPLOT.:l.CIONES 

RAZA 
PROMEDIO DE LECHONES 

AL Pl~RTO AL .DESTETE 
Zll.HURD.~ J!~ULA ZAHURD.il. JAULA 

HANPSHIRE 9.25 9. 75 B. 75 9.25 

LANDRl .. CE 9.50 8.50 B.25 7-75 

YORKSHIRC 8o25 8.50 7.00 8.25 

DUROC 9.12 9.50 7.75 8.87 

9.03 9.06 1·2~ B-:2~ 
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3.- COSTO DE PRODUCCION DEL LECHON AL DESTETE 

3.1. En Sala de Maternidad.-

1) I1ANO DE OBRA POR PARTO 

Para la reproducción están asignados 2 hombres 

con salario de $ 22.50 diarios, por lo que cor

responde a: 

2 hombres con sueldo anual de $ 16~425.00 que 

dividido entre 160 (número de partos anuales)

equivale a un cargo de $102.66 por parto -

Desinfección maternidades (costo aproximado por 

$ 102.66 

parto) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 3.00 

2) CONSUMO DE ALIMENTO DE LA MADRE 

A) PERIODO DE HEMBRA SECA 

14 días (promedio) con un consumo de 3 Kls. de 

alimento diario a un costo de $ 1.30 el kilo 

igual a: 

42 Kls. X$ 1.30 = $ 54.60 - - - - - ----
Consumo de alfalfa verde 5 Kls. diarios, a un

costo de $ 0.09 Kl. 

70 Kls. X $ 0.09 = $ 6.30 - - - - - - - - --

B) PERIODO DE GESTACION 

120 días con un consumo de 2 Kls. de alimento

diario a un costo de $ 1.30 el kilo 

240 Kls. x $ 1.30 = $ 312.00 - - - - - - - - -

Consumo de alfalfa verde 5 Kls. diarios a un -

costo de $ 0.09 Kl. 

600 Kls. X $ 0.09 = $ 54.00 

$ 54.60 

$ 6.30 

$ 312.00 

$ 54.00 
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C) PERIODO DE LACTANCIA 

50 días con un consumo de 4 Kls. diarias a 

un costo de $ 1.30 Kl. 

200 Kls. X$ 1.30 = $ 260.00.- - - - -- $ 260.00 

5 Kls. de alfalfa diarios durante la lactancia 

dan un total de 250 a un precio de $ 0.09 

3) CONSUMO DE ALIMENTO DE LOS SEMENTALES 

Consumo diario por un semental_!_ Kls. 

Consumo diario por 8 sementales = 16 Kls. 
--\ -

Consumo de alimento anual por todos los sementa-

les 5,840 Kls. X $ 1.30 : $ 7,592.00 
-- (costo anual} 

$ 7,592.00 dividido entre el número de partos-

al año - - -

4) ALIMENTACION DE LOS CERDITOS DURANTE LA LAC -
TANCIA. 

120 Kls. de alimento por camada durante la lac 

tancia a un precio de $ 2.00 - - - - - -

5) MEDICAMENTOS PREVENTIVOS DE LA HEMBRA (POR PAR 
rol -

Bacterinas antes del parto 

Antibióticos (en el parto) 

Tratamientos preventivos de matriz (bolos) 

Hormonas - - - - - - - - - - - -
Otros tratamientos - - - - - - - -

6) MEDICAMENTOS PREVENTIVOS DE LA CAMADA 

$ 22.50 

$ 47.45 

$ 240.00 

$ 1.00 

$ 20.00 

$ 6.00 

$ 15.00 

$ 10.00 

Hilos, desinfectantes, antisépticos, trapos, etc. $ 10.00 

Aplicación de hierro - - - - - - - - - - - - - - $ 35.00 

Vacuna contra el cólera - - - - - - - - - - - - - $ 81.00 

.,, 



-----------------~--------- -
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7) MEDICAMENTOS CURATIVOS DE LA CAMADA 

Antidiarreicos (tomas individuales por camada)-- $ 36.00 

Inyectados por camada - - - - $ 20.00 

Otros tratamientos por camada - - - - - - - - - $ 20.00 

8) AMORTIZACION DE EQUIPO DE ~1ATERNIDAD 

$ 49,400 a 20 entre 3,200 = 
(costo equi (No. de años) (No. de partos en 
po y Const 7) 20 años de amort. ) 

9) CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA 

Consumo anual de energ1a y agua $ 3,200 divi-

$ 15.44 

dido entre el número de partos 160 - - - - $ 22.50 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION DE UNA 

CAMADA HASTA EL DESTETE - - - - - - - - - - - - $1,394.45 

El costo de producción por lechón es igual al 

costo total de producción de una camada hasta 

el destete $ 1,394.45 entre el número prome-

dio lechones destetados 8.53 

COSTO DE PRODUCCION POR LECHON AL DESTETE - - - - $ 163.48 
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3.2. En Zahúrda Paridera.-

1) MANO DE OBRA POR PARTO 

Para la reproducción están asignados~ hombres 

con salario de $ 22.50 diarios, por lo que -

corresponde a: 

3 hombres con sueldo anual de $ 24,637.50 -

que dividido entre ~- (número de partos anu~ 

les) equivale a un cargo de $ 153.98 por pa~ 

to - - - - - - - - - - - - - - -

Desinfección maternidades (costo aproximado por 

$ 153.98 

parto) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- $ 5.00 

2) CONSUMO DE ALIMENTO DE LA MADRE 

A) PERIODO DE HEMBRA SECA 

14 d1as (promedio) con un consumo de 3 Kls. -

de alimento diario a un costo de $ 1.30 el ki

lo, igual a: 

42 Kls. X $ 1.30 = $ 54,60 - - - - -

Consumo de alfalfa verde 5 Kls. diarios, a 

un costo de $ 6.09 Kl. 

$ 54-.60 

70 Kls.x $ 0.09=--$6.30--------- $ 6,30 

B) PERIODO DE GESTACION 

120 días con un consumo de 2 Kls. de alimento 

diario a un costo de $ 1.30 el kilo 

240 Kls. X $ 1.30 = $ 312.00 - - - -

Consumo de alfalfa verde 5 Kls. diarios a un -

costo de $ 0.09, Kl. 

$ 

600 Kls. X $ 0.09 = $ 54,00 - - - - - - -- $ 

312.00 

54,00 
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C) PERIODO DE LACTANCIA 

50 días con un consumo de 4 Kls. diarias a 

un costo de $ 1.30 Kl. 

200 Kls. X $ 1.30 = $ 260.00 - - - - -- $ 260.00 

5 Kls. de alfalfa diarios durante la lactancia 

dan un total de 250 a un precio de $ 0.09 

3) CONSUMO DE ALIMENTO DE LOS SEMENTALES 

Consumo diario por un semental ~ Kls. 

·Consumo diario por ~ sementales = ~ Kls. 

Consumo de alimento anual por todos los sementa-

les 5,840 Kls. X$ 1.30 = $ 7,592.00 
- (costo anual} 

$ 7,592.00 dividido entre el número de partos-

al año - - -

4) ~LIMENTACION DE LOS CERDITOS DURANTE LA LAC -
TANCIA. 

120 Kls. de alimento por camada durante la lac 

tancia a un precio de $ 2.00 - - - - - -

5) MEDICAMENTOS PREVENTIVOS DE LA HEMBRA (POR PAR 
TO) 

Bacterinas antes del parto - - - - -

Antibióticos (en el parto) - - - - -

Tratamientos preventivos de matriz (bolos) 

$ 22.50 

$ 47.45 

$ 240.00 

$ 1.00 

$ 20.00 

$ 6.00 

Hormonas - - - -·- -

Otros tratamientos - -
- - - - - - $ 15.00 

- - - - - - - - $ 10.00 

6) MEDICAMENTOS PREVENTIVOS DE LA CAMADA 

Hilos, desinfectantes, antisépticos, trapos, etc. $ 10.00 

Aplicación de hierro - - - - - - - - - - - - - - $ 35.00 

Vacuna contra el cólera - - - - - - - - - - - - - $ 81.00 



7) MEDICAMENTOS CURATIVOS DE LA CAMADA 

Antidiarreicos (tornas individuales por carnada) - $ 

Inyectados por carnada - - - - - - - $ 

Otros tratamientos por camada - - - S 

8) .AMORTIZACION DE EQUIPO DE MATERNIDáD 

$ 400,000 a 20 entre 3,200 = $ 
(costo de equi (No. de años) 
po y const.) 

(No. de partos 
en~ años de amort.) 

. 9) CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA 

Consumo anual de enorgia y agua $ 6,000 divi-

dido entre el número de partos 160 

COSTO TOTi:.L DE PRODUCCION DE UNA 

C,.r.tJb H~~.sT,~ EL DESTETE .:.. - - -

El costo de producción por lochón es igual al -

costo total do producción de una camada hasta 

el destete 3 1,572.33 entre el número pro

modio de lechones destetados 7.94 

$ 

36.00 

20.00 

20.00 

125.00 

37.50 

1,572.33 

COSTO DE PRODUCCION POR LECHON AL DESTETE-- - $ 198.03 
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VII C O N C L U S I O N E S 

1.- La sala de maternidad es considerablemente más económica y 

funcional que la zahúrda paridero. Consecuentemente la -

granja que trabaja a base de sala de maternidad es más e 

conómica que lá granja que lo hace con zahúrda paridera, 

ya que el capital amortizado en esta última, es ocho ve

ces mayor que el capital amortizado en la primera. 

2.- Este trabajo se proyectó principalmente a la producción de. 

lechones al destete, por lo que encontramos las siguien

tes ven~ajas entre jaulas de maternidad y sahúrda parid~ 

ro: 

a) En las primeras se evita en un 90% los fallecimientos 

de lechones por traumatismos, comparativamente con 

las segundas. 

b) En las primeras se evita totalmente la humedad, factor 

que determina en un lOO% la elevada mortandad por -

diarreas y neumonías. 

e) El manejo tanto de lechones como de la madre, es más -

controlado en jaulas que en zahúrda paridero. 

d) El costo por jaula incluyendo .la sala, es significati

vamente mucho más económico que la zahúrda paridero. 

3.- En ambas instalaciones se suministra en forma adecuada la a 

limentación, tomando en cuenta las diferentes etapas de -

vida y finalidad de los porcinos. 

4.- Igualmente los programas ppofiláticos se ejecutan en los 

dos tipos de instalaciones de acuerdo con las técnicas 

que marcan las investigaciones para un mejor funcionamie~ 

to, en cuanto se refiere a prevención de enfermedades y -

deficiencias, que de no llevarlos a cabo, provocarían 

muertes y retrasos en las camadas, por ende, aumento en 
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el costo de producción de lechones. 

5.- Los registrados, tanto de hembras como de camadas, se consi 

deran completes, ya que con ellos obtuve la información -

exacta para determinar el costo real del lechón. 

6.- El costo de producción comparativamente, es más económico -

en la granja con sala de maternidad, que en la granja con 

zahúrda paridero; lo que puede observarse perfectamente -

en los respectivos cuadros de producción de lechones. 

7.- Debe instalarse como norma ineludible en t0da nueva granja, 

así como en granjas ya establecidas, la sala de materni·

dad, por las ventajas antes descritas; ya que el namero -

de lechones al destete es significativamente mayor, por -

consecuencia, el costo de lechón al destete es menor. 
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VIII S U G E S T I O N E S 

1.- Analizandc el terreno en el cual se llegue a proyectar una 

granja, tomando en cuenta el área. disponible para tal 

fin; es conveniente oara la realización de la misma; uti . -
lizar los sistemas más modernos con el 0bjeto de reducir 

al máximo el capítulo correspondiente a amortización por 

instalaciones. 

2.- Invariablemente se debe estudiar los factores que determi

nan un buen mercado para el cerdo, tales como: 

a) Obtención de buen pie de cría. 

b) Estudio bromatológico de la materia prima producida -

localmente y la fácil obtención de productos para

la elaboración del alimento. 

3.- Reorganización de las asociaciones locales de porcicultcres 

para protección tanto de precio de materia prima para la

elaboración del alimento, como la protección o estandari

zación de un precio óptimo en mercado, entendiéndcse este 

mercado, no sólo para lech-:mes destetadcs; sino incluyen

do también animales de abasto. 
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