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-INTRODUCCION-

Debido a la impreparaci6n ~falta de t6cnioa de una gran mayor1a 

de los porcicultores, no solo de Jalisco, sino de todo el Pais. 

A daao como resultado un bajo promedio de utilidades y como con

secuencia la falta de interes en general para el incremento de la po~ 

cinb ·cultura··en el medio rural, si se carece de conocimientos en los 

requerimientos de proteinas que el cerdo necesita para su normal des~ 

rrollo, no estan en condiciones de aprovechar al m~ximo sus cosechas, 

porque tambien desconocen su contenido de proteinas. 

Por tal motivo es fundamental para las personas que se dedican a 

la cri~ de cerdos, conocer las principales fuentes de proteinas, para 

la elaboraci6n de raciones alimenticias, correctamente balanceadas, -

para obtener mayores aumentos de peso en el menor tiempo posible. E~ 

ta ea la clave para hacer de la porcino cul.tu~a un negocio economioa

mente redituable. 

Lo ideal seria que los campesinos estuvieran en condiciones de ~ 

provechar al máximo el producto de sus tierras laborables y una forma 

de hacerlo seria convertir una buena parte de sus cosechas a carne o. 

leche, ya que estos productos alcanzan precios muy superiores a los -

de sus productos cosechados. 

En el medio rural, es muy com~ que los campesinos de escasos re -
cursos, vendan sus cosechas a muy bajo precio y al tiempo; esto es~ -

C6mo est~ necesitados de dinero y la Onica fuente de ingresos es la 

cosecha, ellos piden dinero adelantado a cuenta de lo que puedan co-

sechar y existen empresas que se aprovechan de esta situaci6n. 
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Estas empresas al elevar el precio de sus productos, provocan -

mermas en las utilidades de los granjeros, haciendo con ello poco a-~ 

tractivo la dedicaci6n a la porcino cultura como industria c6mica a • 

ni-l.rel familiar, en el medio rural. 

Las utilidades por cerdo criado y ven~ido, vienen siendo minimaE, 

no compensan una alta inversi6n en instalaciones~ equipo, mano de o-

bra, medicinas, etc., aunado a riesgos de mortandad por enfermedades .• 

Por eso la soluci6n a todos estos limitantes es la tecnificaci6n de

las explotaciones, as1 como la capacitaci6n de los porcicultores para 

que.elaboren sus propias raciones, a partir de sus productos agrico-

las. 
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C'APITULO II 

A N T E C E D E N T E S 

ll-1.-- LOCALIZACION DE LA GRANJA.-

La granja donde se lleva a cabo la experimentación de las racio~ 

nes alimenticias en cerdos de~tetados, se encuentra enclavada en el -

municipio de To~otl~, Jale 

Dicha granja, se encuentra en el rancho Sn. Ignacio, propiedad -

del Sr. Francisco Casillas García, 

El cuál facilitó todos los medios necesarios para llevar a cabo 

la experimentación en la elaboración de la pastura formulada, ~ue co~ 

pitiera con una comercial. 

Facilitando cuarenta cerdos al destete, para hacer dos grupos de 

veinte cerdos, 

Uh grupo de cerdos se alimentó con la pastura elaborada en la -

granja y el otro grupo se alimentó con 1~ pastura de corte comercial. 

II-2.- CONSTRUCCIONES DE LA GRANJA.-

La granja ocupa aproximadamente 1,700 mts. 2., en la siguiente-

distribución: 

Hay 37 criaderos, con las siguientes medidas: 2.25 mts, de ancho 

por 5 mts. de largoo 

5 corrales de engorda, oon medidas de 9 mts. de largo por 12 --

mts. de ancho, 

5 corrales d~ engorda, de 9 mts. de largo por 9 mts. de ancho. 
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J ~orrales para los sementales, de 5 mts. de largo por 2.25 mts. 

de ancho. 

Uha maternidad, con diez jaulas para cerdos, de 20 mts. de largo 

por 5 mts. de ancho. 

Una bodega de 100 mts. 2., con una altura de 4.50 rnts~, que tiene 

una capacidad de almacenar 70 toneladas de pastura. 

Esta totalmente encementada, equipad~ con bebederos y comederos 

autom!ticos, los criaderos cuentan con barra de protecci6n especiales 

para los cerditos y a la vez tienen comederos autom~ticos. 

Sus pisos tienen un declive de 5 a 10 cms.,-para evitar el est~ 

camiento de aguas y desechos del cerdo, y as1 evitar enfermedades. 

La granja est~ totalmente techada con lámina de asbesto a dos a

guas, cuentan con un sistema de drenaje, que lleva todo el desecho ~1 

borduelo del mismo rancho ya que est~ sirviendo como abono y mejora:

dor del suelo. No se ha provocado ninguna enfermedad por estas cau--

sas. 

Cuenta con agua en abundancia, ya que cuenta con un pozo profun~ 

do, que tiene un gasto de once litros por segundo, que es más que su

ficiente para esta actividad pecuaria, el agua es potable por lo tan

to est~ libre de parásitos. 

Estas instalaciones est§n acondicionadas para albergar de 80 a -

90 vientres, 500 cerdos en engorda, con un promedio de 7.5 cerdos al 

destete, por comedo y con un peso de 14.9 - 20.8 Kgs. a las 8 serna---

nas. 

En esta explotaci6n, en donde se llevA a cabo la experimentaci6n 

de la raci6n formulada, no se cuenta con molino, ni con revolvedora, 
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todo se realizó ~ base de pala, d!ndole cuatro pasadas a la mezcla, -

.que previamente se hizo con todos los elementos requeridos. 
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C A P I T U L O I I I 

REVISION DE LITERATURA-

III-l~- GENERALIDADES.-

En las regiones más desarrolladas del mundo, la porcinc.,~oul nu-a. 

ocupa un lugar de gran importancia, como fuente de ingresos en las r~ 

mas agropecuarias, habi~ndo evolucionado notablemente desde mediados 

del siglo pasadoe 

Como toda actividad agropecuaria, la porcincc cul tur.a se encuentra 

en un estado de fluctuación permanente. Las epocas modernas y la te~ 

nolcgia estan acelerando a que la explotación tienda a ser mejorada -

en una forma profesional. 

TII-2.- ASPECTOS ECONOMICOS.-

Inconvenientes de una inversión elevada. 

A pesar de la importancia que tiene el disponer de locales ap~p~ 

piados, todo capital destinado a la mejora y construcción de edifi--

cios, debe quedar encuadrado dentro del plan financiero generalo L.a 

inversión elevada en la construcción de edificios costosos, de una -

nueva sección, no es factor determinante para el incremento de utili

dades, lo único que se requiere es que sean funcionales. 

Por lo tanto, una vez tomada la desición de criar cerdos y vis-

ta la necesidad de edificios adecuados, el ~opietario de una gTanja, 

debe primordialmente considerar la inversión de capital, en la obs--~ 

tención de pies de cría de alto registro, que Aseguren un óptimo ren

dimiento en la conversión de alimento a carne. 
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Todo esto se puede lograr si al elaborar la fórmula alimenticia 

que cub:::a los requerimientos proteínicos, energeticos del cerdo, se t.2_ 

man productos agricolas primarios~ con un alto contenido de proteínas 

y energía calorífica, ya que de esta forma se requerirán en menos can

tidacl ··ara balancearlos, y aunque su costo sea en ocaciones mayor, no. 

aumontartin el costo de la formula y si a esta aunamos el que sea pro-:

ducto de una e,l ta digestibilidad,. se podrá asegurar un mayor índice -

do conv::;rsión de alimento a_, C&';J:no o 

Valor _ _2.2mJ2_arati v:o de los granos .. 

Los granos de cereales y sus subproductos constituyen las bases~ 

do los pie::1sos de cebo pf!,ra cerdosn A continuación se trata de su va

lor en las raciones porcinas~ Se sumariza el valor comparativo en la 

- 1 ir::::r~rf;o.ci0'1.~ de los piensos de grano para el cerdo., 

MAIZo 

El r1aiz~ es el pienso en grano a base del cual se constituyen la 

rnayo:rr :t;:~arte de las raciones porcinas,., El valor nutritivo del maiz se. 

utiliza. como el sil:andard con que se comparan los otros cereales. El -

maíz blanco y el amarillo, tienen el mismo valor nutritivo, con tal d~ 

que la ración contenga cantidad suficiente de caroteno y de vitamina

A, bie:c del pasto o de alguna otra fuentes si se trata de animales en 

0ebedero-, CuG.ndo el maíz es consumido a discreci6n, raramente compen

sa molerlo o triturarlo, Sin embargo,si los granos son demasiados se:

oos y duros, debe ser groseramente triturado~ Tambien s0 debe moler 

el maíz cuando haya que mezclarlo con otros granos y un suplemento~ 

:r,a r::ateria seca del maíz duro, pero ordinariamente la ganancia en peso 

~o es tan r&pida en el caso del maíz blandan Cuando se empieza a dar. 

maS'?. blando (maiz helado antes de la maduración) o maiz nuevo, debe 

r9alizarse el ca~bio gradualmente, para reducir los trastornos digesti 

vos,( 1) 
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TABLA V. Contenido aproximado en aminoácidos ele algunos piensos para el cerdo (en % del alimento natural) 

Alimento 
Pro
teína 
brnta 

Argi
nina 

c;.lico~ Hi.--ti- lsoku- Leu- Lisina 1\l~tio- Cistinn 1 I·~~~~:~~l- Tn.:u- Trip Tiro- Valina 
coJa clina cina cina % llltla % nina uina tófano sina % 
% % % ' % % l ·y~ % % % % 

~-Jra_n_o--s-~y ___ o_t_r_o_s __ h_i_cl_r_o~c--a-r_b_o ___ --- ------ --- ------ ---~--- ----, _____ ------:---------

na dos: 

Cebada exc. I. P. C. ·········-- 1:J'7 O'líii 0'3rí 0'2-l- o•r;o 0'67 0'40 

1

1 0'17 0'23 O'lío 0'137 0'1; 0'22 0'56 
Maíz amarillo, # 2 ............ 8'G 0'37 0'136 0'21 0'38 1'2B 0'21 0'22 0'11 0'42 O':Jl 0'07 0'41 0'44 
Avena -····-··········--·······-······ 12'0 U'U9 0'28 0'28 O'iiii O'Hij O'H 0'24 0'21 O'iíH O'Bo 0'15 0'3\l 0'65 
Centeno ··-··-···-·-·--·-·--·----··-· 12'G O'iiB - 0'2G il'iiH 0'71) 0'41) ' 0'17 -- O'o2 O'ilo 0'18 0'23 0'62 
Semilla de sorgo (milo) ...... ll'fl ()'4ii - 0'24 í1'ii4 1'37 0'2-'l 0'11 - 0'4\l O'H2 0'11 0'1!J 
Trigo ................................. 15'8 O'G1 1'08 0'2\l O';"il 0'9t! O' t2 0'23 0'26 0'7H 0'42 0'17 0'62 
Batatas, harina ................... 7'4 0'21 - 0'10 0'27 0'33 0'2.'l 0'96 - 0'20 

, Patatas, harina ................... 8'2 0'4:3 - 0'11 0'30 0'48 0'47 0'07 

~"'oncentrados de molinería: 

Salvados de arroz .............. . 
Arroz descascarillado ....... __ . 
Harinillas de 2." (primavera) 
Harinillas ele 1." (primavera) 
Salvado de trigo ............... . 

oncentrados proteicos (vege
tales): 

Harina de semilla de algodón 
(41 %) ............................ . 

Harina de semilla de lino 
(35 %) ............................ . 

12'8 
12'4 
17'H 
18'3 
1H'4 

41'0 

0'•19 
0'4;'i 
0'\Jií 
(f(j\J 
0'99 

0'48 

0'\Jl 

3'\Jil 1 2'17 

0'1:) 
0'10 
0'4ti 
0'4(j 
O'BC> 

0'98 

0'40 
O'B2 
0'84 
0'77 
O'fj7 

1'[)7 

()'55 
O'·!H 
0'!)\J 
1'00 
0'\J(j 

2'67 

0'42 
0'4:) 
0'40 
O'.:í•l 

0'28 
0'15 

0':1:: 1 0'21 

! 

1'61 O'Gii 

0'11 
O'IH 
0'24 

0'2(j 

0'82 

O'lí8 

0'21} 

O'B7 
U'H2 
IJ'7U 
O'!J!l 
0'-(!} 

2'14 

0'28 
0'2] 

0'21-l 
0'2-f 
()' -!1; 

0'-lfí 
O'H9 

1'1!5 

0'13 
0'1; 

0'10 
0'13 
0'20 
0'15 
0'22 

0'57 

0'23 
0'15 
0'18 

0'96 

1'81 

0'57 
O'!:i9 
0'41 
0'39 

0'56 

0'91 
0'92 
0'77 

1'93 

~Harina ele cacahuet (41 %) .. . 

~ 

35'4 
41'fl 

2'87 
4'27 

0'82 
0'84 

1'mJ 
1'44 

2'04 
2'34 

1'0U 
1'2H 

0'1!7 
0'49 

P78 
2'12 

1'26 
0'\l-1 

O'ii1 
0'40 

2'02 
1'71 

.. 

Harina de soja (pres. hidr. 1 

41 %) <12'0 2'\l8 1'0B 2'BO B'21 2'GB O'GO 0'80 2'05 1'60 0'60 0'89 
1 

2'22 .............................. -

Harina de soja (solv. 43 %)- 4o'O 3'0ü - 1'16 2'67 3'73 2'\J8 0'52 - 2'04 1'9\J 0~84 0'87 2'50 
Solubles de destilería, dese-

1 

ca dos ······························ 28'0 O'ü8 - 0'74 1'52 1'93 0'84 0'4:l 0'28 1'71! 0'92 0'12 0'61 1'42 
Levadura de cerveza desecada -W'S - - 0'75 2'32 3'14 3'37 0'8fj - 1'73 2'48 0'17 1'36 2'48 

:oncentrados proteicos (origen 

1 

animal): 
1 Mezcla en polvo ................. B2'4 1'00 - 0'84 2'42 3'09 2'17 0'67 - 1'H4 1'42 0'42 O'\l2 2'51 

Harina de pesca,do, arenque. d2'2 3';);j - 1'/í\) 3'65 5'08 5'4\J 1'80 - 2'70 2'51 0'50 1'91 3'86 

Harina de pes.Gi:Ído, sardina . 67'2 ·í'JO - 1'68 3'70 4'-'l1 5'91 2'35 0'81 2'82 2'82 0'87 2'96 4'07 
1 Harina de carne con huesos 

(50 %) ............................. 50'6 3'ii\) - 0'81 1'65 2'9J 2'68 - - 1'82 1'65 - - 2'38 
1 Harina de carne, vía seca 

(60 %) ····························· HO'\J 0'7\l - 1'68 2'94 4'87 3'\JS 1'1!3 0'61 2'\)3 2'29 0'41 1'66 3'62 
' Leche descremada, en polvo. 34'7 1'08 - 0'93 2'24 B'06 2';)0 0'78 - 1'57 1'60 0'44 1'36 2'39 
1 Harina de carne, vía húme-

da (60 %) ························ GO'ü 3'62 - 1'5\J 1'89 !)'15 3'[)8 O'üO - 2'74 1'\14 0'45 1'81 3'53 
Suero desecado ··················· 12'2 0'22 - 0'15 0'74 1'00 0'58 0'32 - 0'38 0'58 0'25 0'07 0'68 

varios: ' 
1 Harina de alfalfa, desecada 

al sol (17 %) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17'6 0'71 - 0'44. 0'30 1'1-1 0'76 0'31 0'20 0'7:) Ü'ií8 0'30 - 0'75 
1 Harina de hoja de alfalfa, de-

secada al sol (20 %) ......... 20'\J 1'2;) - O'B2 1 'Oü 1'31 1'0ií 0'27 0'73 0'88 O'!:i7 0'36 0'74 1'21 
Harina de alfalfa deshidrata-

da (17 %) ........................ 17'8 0'5) - 0'2!J 0'\JO 1'16 O'Tí 0'!32 0'2ií 0'71j 0'60 0'27 - 0'75 
Solubles de pescado ............ 30'7 O'\J8 - 1':JB O'ii9 0'62 0'92 0'31 1'23 0'47 0'4.2 0'34 0'23 0'81 

Nota: Las cifras del contenido en aminoácidos de los alimentos proceden de los análisis de los laboratorios del Burean of Animal Indnstry, U. S. D. A., 
¡ne aparecieron en la publicación del National Research Conncil sobre exigencias nutritivas del cerdo (4). · 
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Valor alimenticio comparativo de los diversos granos para el cer-

do o 

Valor relativo con referencia al maiz,-

dando a ~ste un valor de lOO. 

Grano Kg. por l!!ectolitros Variación Cifra media. 
hectolitro por tonelada 

Ma1z des-

granado •• 72''5 13'7 100 

Trigo •••• 77'5 12'9 103/106 105 

Cebada ••• 62 1 1 16'1 87~92 90 

Avena •••• 41'5 24'1 75-100 9C'l 

Sorgo 71'2 14 85-95 90 

Centeno •• 72'5 13'7 84-92 90 

Avena..-

La avena es un excelente alimento para los cerdos jóvenes en cre

cimiento y para las cerdas. Sin embargo, es demasiado rica en fibra. y 

excesivamente voluminosa, como para poder constituir la parte princi-

pal de la ración de los cerdos jóvenes en crecimiento. Para estos ani 

males, sin embargo, es tan valiosa, casi como el ma1z, cuando solamen

te entra en la ración en la proporción de un 20 a.un.30fb~ Para las ce,;: 

das de vientre, la avena puede utilizarse, incluso hasta constituir la 

mitad del grano, sin reducir excesivamente la eficiencia de la raci6n[l) 

El valor nutritivo de la avena con relación al ma1z oscila entre 

el 75 y el 85%, $eg0n el nivel de alimentación, la calidad de la avena 

(que es muy variable) y el estadio del ciclo vital del cerdo que la re 

cibe. Cuando la avena se da a niveles bajos es cuando tiene el mayor 

v~lor de sustitución. La avena densa, de buena calidad, contiene sol~ 

mente un pequeño porcentaje de glumas y por lo tanto, puede utilizara~ 

en propoxciones mayores en la ración, con mejqres resultados, que la a 
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vena ligera. Utilizada en r~gimen de pastoreo, tiene menor valor nutri 

tivo, debido posiblemente, a que el pasto es tambien fibroso y volumino 

so. 

Para el cerdo, debe molerse la avena, porque ordinariamente aumen

ta así su v~lor nutritivo de forma considerableo Una molienda fina o

media, es mejor, que otra grosera o bastan Muchos ganaderos prefieren 

utilizar la avena aplastada o machacada. Cuando constituye la avena la 

base de la raci6n, tiende a producir grasa, algo más blanda que la pro

ducción por el maÍZn Para obtener los mejores resultados con el cerdo~ 

es preferible mezclar la avena con otros granoso Para producir 100 Kg, 

de avena descascarillada se requieren de 155 a 165 Kgo de avena enterar 

De esta avena se han separado las glumillas, y 100 Kg. de ella equiva-

len en poder nutritivo, aproximadamente a 140 Kgn de maize La avena 

descascªr~llada esta especialmente indicada en las raciones de los le-

chones muy jóvenes. 

Trigo.-

El trigo tiene aproximadamente, un 3 a un 6% más de poder nutriti

vo que el maíz. Sin embargo,generalmente, su precio es demasiado eleva 

do para dárselo a los cerdos, puesto que se produce primariamente para 

el consumo humano. Para alimentación del cerdo se emplea el trigo de -

mala calidad, no adecuada para la panificación, así, como el trigo dete 

riorado., El trigo es más apetecido por el cerdo que el maízft Se ha --· 

visto que a los cerdos a los que se pone por separado trigo y maíz para 

su consumo a discreción,. consumen considerablemente más del primero que 

del segundo{I)El trigo puede darse entero en comederos automáticos, pe

ro muchos ganaderos prefieren triturarlo groseramente, en especial cua~ 

do se trata de variedades de trigo de grano pequeño y duro. Cuando se 

rªciona a mano hay que molerlo siempre, puesto que los cerdos consumen 

su ración con tanta avidez que no lo mastican adecuadamenteo La molie~ 

da no debe ser demasiado finaí puesto que en este caso forma una masa -

pastosa en la boca. 
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Generalmente el trigo da excelentes,resultados, cuando se da como 

~ico grano ~1 cerdo. Sin embargo,en ocaciones, los cerdos no mues-~-· 

tran tendencia al perder el apetito m~s facilmente con el trigo que ~~ 

con el maíz. Por ello para obtener los mejores resultados, se reco .. -• 

mienda dar el trigo en combinación con otros granos~¡)Los cerdos que.~ 

consumen trigo en comederos automáticos y un suplemento protéioo a -

discreción, no consumen ordinariamente del suplemento más que la canti 

dad que necesitan, debido a la apetencia que sienten por el trigo. 

Cebada.-

La cebada es un alimento excelente para el cerdo y origina tocino 

consistente de muy buena ~alidad. El valor nutritivo de la cebada es 

muy variable debido a las variaciones en el peso por hectolitro. Por 

t~rmino medio, su valor nutritivo es del 90%, con relación al maíz, 

pero ciertos experimentos indican valores algo más bajos que éste. La 

cebada equivale casi al maíz cuando se emplea aproximadamente en la -

proporción del 1/3 del grano de la ración~¡} 

Para el cerdo la cebada debe darse molida o aplastada, lo mejor 

es molerla hasta un grano medio de finura. La cebada descascarillada. 

tiene aproximadamente el mismo valor nutrí ti vo que el trigo. La ceba•. 

da '.que está atacada por la roya, un hongo, es desagradable al palada.r 

y produce efectos perjudiciales si entra en una proporción mayor al ~

lO% de la ractón{¡)Para usarla sin riesgo no debe darse ni a las cer-

das. preñadas, ni a lechones jóvenes. 

Los cerdos que reciben cebada en comederos automatices y un supl~ 

mento proteico a discreotón,ordinariamente ingieren de ~ste ultimo más 

de los necesarios, para equilibrar la ración. Esto es debido a que la 

cebada es menos apetitosa que el maíz. 

Centeno.-

El centeno no es tan apetitoso como los demás granos y para obte-
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ner los mejores resultados hay que darlo en combinación con otros ce-

reales de mejor sabor. Ordinariamente debe darse en proporción de 10 . 

al 2!")% de la mezcla del grano y no sobrepasar nunca el 50% de la misma. 

Los mejores resultados con el centeno se obtienen cuando se da a los •· 

cerdos, que se ceban en pastoreo, en cantidades que no sobrepasen al 

20% de la ración. Los datos disponibles sobre el valor nutritivo del 

centeno son discrepantes. Cuando se utiliza centeno de alta calidad y 

se raciona adecuadamente, tiene aproximadamente el 90% del valor nutri 

tivo del maíz, o sea, aproximadamente lo mismo que la cebada~J) 

El grano de centeno es pequeño y duro, y debe ser molido. El cen 

teno esta frecuentemente contaminado por un hongo llamado del cornezue 

lo. El cornezuelo hace al centeno a~ menos aPetitoso. Puede también 

provocar abortos y retirada de la leche; por lo tanto, no conviene da~ 

lo a las cerdas preñadas o lactantes. Asi mismo,el cornezuelo no debe 

figurar en las raciones de los lechones j6venes. 

Sorgos.-

Los sorgos para grano, de los que existen muchas variedades, tie

nen un valor nutritivo auroximadamente del 90% del maíz; aunque puede 

variar del 85 al 95%, según la clase del sorgo emple~da. Los sorgos -

dan lugar a un tocino de calidad igual producida por el maíz. Los so~ 

gos deben ser desgranados,en lugar de darlos enteros. En la mayoría ·

de los casos conviene moler el sorgo. Especialmente esto debe hacerse 

cuando se raciona a mano(I)Algunos sorgos no son tan apetitosos como 2 
tros, debido a las diferenciªs en la cantidad de tanino de la semilla, 

y a veces son ligeramente menos apetitosos que el maíz. Todos los sor 

gos de grano, incluso los de semilla amarilla, son deficientes en caro 

ten o. 

Arroz.-

Los granos de arroz, son muy duros y están encerrados en duras cu 

biertas. El arroz, del que todavía no se ha separado la cubierta, tie 
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ne aproximadamente el mismo contenido en fibra que la avena. Para cew 

bar cerdos, el arroz cubierto molido, tiene aproximadamente el 85% del 

valor nutritivo del m~iz. Para obtener los mejores resultados, el a-

rroz cubierto debe ser finamente molido y dado en la proporción del 25 

al 50% del grano en la ración. El arroz cubierto molido produce c~rne 

consistente de buena calidad~t) 

II.~- Subproductos de molinería.-

El pienso hominy, es el subproducto de la elaboración de garina de 

maíz, para el consumo humano. Está formado de una mezcla de g~rmen de 

maíz, salvado de maíz y parte de la porción amilácea del grano. El ho 

miny tiene una composición semejan~e a la del maíz molido y su valor -

nutritivo para el cerdo se acerca al 95% del maíz. El hominy es ~~ -

buen sustituto del maíz, pero tiene tendencia a producir can~l blanda. 

Por ello se recomienda no sustituir m~s del 50% del maíz en las racio

nes de cebo y es preferible utilizarlo a niveles del 20 al 25% de la -

ración~ 1) 

2.- Harina de gluten de maíz.- Este pienso consta principalmente de -

gluten de maíz, que es un subproducto de la elaboración del almid6n -~ 

del maiz. Puede incluir.también solubles de maíz y en ocaciones hari

na de extracción de maíz~¡) 

Contiene alrededor del 42% de proteínas, pero de baja calidad, y 

por lo tanto, no debe emplearse como principal suplemento proteico en. 

la alimentación del cerdo, puede emplearse como parte del suplemento 

proteico en combinación con concentrados que aporten los aminoácidos 

de que carescan la harina de gluten de maíz. Se han obtenido mejores 

resultados con este pienso en animales en pastoreo, que en cebadero. 

3.- Pienso de gluten de maíz.- Esta constituido por harina de gluten 

de maíz y salvado de maíz y a veces contiene solubles de maíz. (1) • 
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III-4.- NECESIDADES PROTEDTICAS, VIT.AMINICAS Y MINERALES. 

2-a • ...; INTRODUCe ION. 

Muy frecuentemente la falta de proteínas, representa un factor 

mitante en las raciones del cerdo para su normal desarrollo. 

., . 
J..,!_ 

Esto se debe a que la cosecha propia de grano y sus sub-producto-~ 

res es deficiente en proteínas~ para el cerdo. tanto en calidad~ .como -

en cantidad, y como los suplementos proteicos son alimentos caros, los 

ganaderos tienen tendencia a dar poca proteína. 

Los animales necesitan constantemente proteínas, bien para formar 

nuevos tejidos, como en el caso del crecimiento o la reproducci5n, o -

bien para reparar el desgaste tisular. Los cerdos necesitan por tanto 

un aporte regular de proteínas!I}Si una raci6n es deficiente en protei 

nas, los animales experimentan una reducci6n en el crecimiento o pier

den peso. 

Finalmente, la proteína será tomada de ciertos tejidos, para man

tener durante el per1odo más largo posible el funcionamiento de los te 

jidos de importancia vital. 

La proteína es necesaria para formar leche, carne, piel, pezuñas, 

pelo, hormonas, enzimas, células de la sangre, etc. Por tanto la pro

teína afecta casi a cada funci6n del cuerpo. Se ha demostrado tambiér'l"' 

que si los animales reciben una raci5n proteica adecuada son más resis 

tentes a las infecciones~!) 

Los elementos que combatem a las enfermedades en la corriente s~ 

guinea son proteínas (2). Es por ello por lo que la precencia adecua

da de proteínas en la dieta, es uno de los modos de hacer a los anima

les más resistentes contra las enfermedades. 
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Las proteínas se componen de muchos aminoácidos combinados unos -

con otros. Estos aminoácidos se combinan de diversas maneras para fo~ 

mar las proteínas, y se les llama muchas veces las pi!'!7raS consti tucio

nales de las proteínaso~ 

Cada proteína tiene una composici5n definida en aminoácidos y no 

hay dos que sean iguales~ 1) 

Los aminoácidos contienen nitrógeno combinado con carbono, hidróg~ 

no y oxígeno, y algunas veces azufre y fósforo. El nitrógeno se encuen 

tra en forma de un grupo amínico (NH2) .( 1 )_ 

De §l deriva el nombre de aminoácidos. Loa aminoácidos han sido 

sintetizados en cantidades comerciales y solo unos pocos se pueden ad

q,,irir en grandes cantidadeso 

Los aminoácidos se presentan en la n~turaleza, en su mayor parte 

en la forma 1. Sin embargo, tanto la forma d como la forma 1 se sint~ 

tizan en el laboratorioo Loa animales pueden cambiar la forma d a la 

l' en el caso de algunos aminoácidos, pero no en todose Por ejemplo,

se ha. demostrado, que la rata puede solamente utilizar la forma I de -

la valina, leucina, insoleucina, lisina y treonina~ 1) 

Sin embargo, no todo esta claro a este respecto con el cerdo y se 

necesitan investigaciones posteriores. 

2-b.- Aminoácidos esenciales8 

Los animales son capaces de formar ciertos aminoácidos a partir -

de otros aminoácidos u otros nutrientes de la ración a los que se cono 

ce con el nombre de "aminoácidos no esenciales". 

Otros aminoácidos, sin embargo, no pueden ser formados en el cuer 
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po a partir de otras substancias o no pueden ser sintetizados por el. 

organismo animal, con la rapidez necesaria para satisfacer sus necesi

dades.( 1 ) 

Clasificación de los amino~cidos para el cerdo. 

Aminoácidos esenciales 

Lis in a 

Triptofano 

Metionina 

Val in a 

Histidina 

Fenilalanina 

Leucina 

Isoleucina 

Treonina 

.Arginina 

Amino!cidos no esenciales. 

Glicina 

Ser in a 

Alanina 

Norleucina 

Acido asp~rtico 

Acido gluM.mico 

Acido Hidroxiglutámico 

Cistina .. 2 

Ci trulina 

Prolina 

Hidroxiprolina 

Tirosina 3 

1.~ Se sintetiza parcialmente. 

2.~ Puede cubrir del 40 al 53% de las necesidades en metionina~ 

3.- Puede sustituir parcialmente a la fenilalanina. 

A éstos se les denomina, por tanto, "Amino~cidos esenciales 11 ~ •)Se 

ha demostrado que el c·erdo requiere para un desarrollo óptimo 10 arnino 

ácidos esenciales. 

El cerdo obtiene los arnino~cidos no esenciales, bien en la dieta 

o por síntesis dentro del organismo a partir de aminoácidos esencia--

les. La presencia de una cantidad adecuada de ~inoácidos no esencia

les en la ración aminora las necesidades de ciertos aminoácidos esencia -
les, que por ello no deben ser utilizados para ese fín~ 1 ) 
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La cistina por ejemplo se sintetiza a partir de la metionina; --

por tanto, si la cantidad de cistina en la ración es baja, ~sta debe ~ 

contener metionina suficiente para cubrir las necesidades del organis

mo en metionina y además para la sintesis de cistina~l) 

Es más eficaz aportar directamente los aminoácidos no esenciales 

que indirectamente por la síntesis a partir de los esenciales~2) 

2-c.- Calidad de la proteína.-

Cuando los alimentos aportan los diversos aminoácidos esenciales 

en la cantidad y proporciones adecuadas se dice que tienen proteína de 

"buena calidad "• A los que proporcionan cualquiera de los aminoácidos 

esenciales en cantid~d insuficiente se dice que tienen proteína de baja 

calidad. 

Cuando cualquiera de los aminoácidos esenciales se encuentran en 

menor proporción de la debida, la utilización. de los otros aminoácidos 

de la ración es limitada~!) 

La deficiencia severa de uno solo de los aminüAcidos en la ración 

la ~ace inadecuada en su totalidad~t)Por esta razón es muy necesario

no dar alimento ~ico, aquellos piensos que son bajos Qn uno 6 varios 

de los aminoácidos esenciales; en caso contrario, los cerdos harán un. 

uso muy pobre de la proteína aportada por aquel alimento al r~alizar -

las funciones orgánicas que requieren proteína. 

Los suplementos proteicos, tienen ordinariamente uno ó más de los 

aminoácidos esenciales en cantidades ligeramente bajas (Vease tabla V) 

Como concecuencia, deben darse mezclas de suplementos proteicos con o

tros alimentos, para compensar esta deficiencia!t) 

En la m~yoria de l.os casos, esto se logra seleccionando adecuada

mente los alimentos. Sin embargo, se presentan ocaciones donde hay --
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que recurrir a suplementar ciertas raciones con amino~cidos sintéticos. 

Investigaciones recientes han demostrado que pueden usarse con ~xi 

to raciones m~s pobres en proteínas que las que se han venido usando ..... 

Esto se logra poniendo más atención en la calidad de la proteína o el 

contenido de la ración en aminoácidos esenciales. 

La metionina, la lisina y el triptófano son los tres aminoácidos 

esenciales que suelen entrar en menor proporción en ciertas raciones. 

Se requieren más trabajos de investig~ción para precisar los aspectos 

pr~cticos de su adición a las raciones del cerdo.(l) 

2-d.~ Factor tiempo en la alimentación proteica. 

Para que la proteína sea usada con eficiencia, debe estar presente 

en el momento oportuno, en la cantidad y proporción, así como en la fo~ 

ma debida. Uh cerdo no puede ingerir un día un exceso de aminoácidos, 

para atender a las necesidades del día siguiente, los aminoácidos no se 

retienen y almacenan.( 1) 

Realmente lo animales rinden más si ingieren al mismo tiempo todos 

los amino~cidos escenciales, provoca el desperdicio de todos los demás. 

Las proteínas, como tales, no son utilizadas por el organismo. Previa

mente han de ser desdobladas en aminoácidos, que se recambian pastericE 

mente para constituir la proteína propia del organismo en cuestión. ·p~ 

ra que tenga lugar la síntesis proteica se necesita que todos los amin~ 

~cidos precisos se hallen presentes simultaneamente.( 1) 

Se ha demostrado experimentalmente (21), que se puede dar a los-

cerdos, con buenos resultados algo de maíz y un suplemento proteico por 

la mañana y máiz solo por la tarde (esto representa un intervalo de 24 

horas entre cada ingestión de suplemento proteico.) 

Efecto del aporte de proteína a distintos intervalos. 
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Ganancia diaria 

Maiz y supl,! 

mentas sumini~ 

trados conjun

tamente. 

24 horas 

en % de peso i

nicial •••••••• 1 1 88 

Ganancia en pe

so en grms. por 

kge de pienso.. 393 

Nitrógeno rete:

nido en % del -

digerido (dige!!_ 

tibilidad apa--

rente) ••••••••• 51'9 

Ma1z y suplementos dados por sepa

rado 

Intervalos entre los suministros -

del suplemento proteico. 

36 horas 48 horas. 

1 160 

350 340 

44'8 

Pero cuando este intervalo entre la ingestión del suplemento ---

proteico se aumentaba hasta 36 horas (dos piensos de maíz sólo y des-

pués un pienso de maíz, más suplemento proteico), o hasta 48 horas -

(tres piensos de maíz, seguidos de un pienso de maiz y suplemento pro:

teico), se comprobó una disminución de la ganancia en peso, de la efi

ciencia de utilización alimenticia y de la retención de N (véase tabla 

III) o( 1 ) 

Estos datos indican que el intervalo entre el suministro de grano 

y suplemento proteico, no debe ser demasiado grande. Muchos ganaderos 

no lo hacen así y hacen a sus animales padecer deficiencia de proteína 

debido a que no llenan con regularidad los comederos para los concentr~ 

dos proteicos o porque no dan cada dia sus animales suplemento proteico 

Esto explica~ porque los cerdos que toman los granos de comederos 
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automáticos y tienen el suplemento a libre disposición dan generalmen

te mejor rendimiento,. que aquellos otros que reciben grano ad libi tum 

y el suplemento a mano. 

2-e.- El exceso de proteína. 

· r.a proteína en exceso es desaminada (el nitrógeno pasa a formar u 

rea y amoniaco). El resto de la molécula proteica o bien es utiliza

do como fuente de energía o bien se almacena en el organismo, a trav~s 

de mecanismos complejos, en forma de grasae Por ello la proteína en -

exceso no se desperdicia totalmente~t)Sin embargo, resulta generalmen

te demasiado caro el dar proteína en exceso como fuente de energía o:.:. 

para formar grasaa 

Con esta última finalidad, resulta más adecuado dar granos o sus 

subproductos u otros alimentos ricos en hidratos de carbono, que son -

fuentes de energía,mas baratas. 

Necesidades del cerdo en aminoácidos. 

Experimentos llevados a cabo en Purdue, Cornell e Illinois, han d~ 

mostrado que el cerdo necesita para el crecimiento 10 aminoácidos escen 

ciales. No se dispone de datos sobre las necesidades de aminoácidos p~ 

ra la reproducción y lactación.( J) 

Se puede suponer que para estas funciones, se requieren los mismos 

aminoácidos escenciales, que para el crecimiento, más algunos otros que 

posiblemente no puedan ser sintetizados con la suficiente rapidéz, como 

para cubrir las exigencias adicionales que representan la reproducción 

o lactación, o ambaso (1) 
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NECESIDADES VITAMINICAS DEL CERDO.-

4-a.- INTRODUCe ION. 

La mayor parte de los criaderos de cerdos, han oido, sin duda, al 

guna vez, la palabra-vitamina. Para muchos es cierta substancia mist~ 

riosa, que no les dice nadae Sin embargo, la investigaci6n efectuada 

en diversas estaci6nes experimentales han demostrado que ~ ganadero -

puede, siguiendo prácticas adecuadas de alimentaci6n, evitar las defi

ciencias vitamínicas, que le cuestan muchas pesetas, ganadas con esfue~ 

zo. 

La mayor parte del estudio de las vitaminas, a sido realizado a

partir de 1911, año en el que el término "vitamine" fue "acuñado" por 

Casimiro Funk. Por aquella época Funk trabajaba en el instituto Lis-

ter de Londres. Posteriormente se perdi6 la letra "e" y se adopt6 el 

término actual de "vi tamin", en español "vitamina".( 1) 

Las vit~minas son compuestos orgánicos que desempeñan muchas fun

ciones esenciales en el organismo y que son necesitadas solamente en 

muy pequeñas cantidades. No existe similitud entre ellas, como en el 

caso de las proteinas, los hidratos de carbono y las grasase 

Todas poseen estruct~a diferente y tambieñ desempeñan funciones 

diferentes~ t)Por ello, es muy importante que las raciones porcinas co~ 

tengan vitaminas en cantidades adecuadas. Los cerdos sintetizan algu

na de las vitaminas en cantidades suficientemente grandes, como, para 

cubrir sus necesidades diarias. 

Sin embargo la mayor parte de ellas deben ser aportadas por la -

dieta, puesto que el cerdo o no las sintetiza o lo hace en cantidades 

insuficientes para cubrir sus necesidades. 
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A continuación figura una lista de las vitaminas conocidas. A -

pesa.r de todo, debe quedar claro que existen todav1a vi tamina,s deseo-

. nocidas~ 1) 

4-b.- Lista de vitaminas. 

Vitaminas hidrosolubless 

Vitamina C 

Complejo vitamínico B 

Tiamina 

Ribofl9-vina 

Niacina 

Acido pantoténico 

Colina 

Inosi tol 

Biotina 

Acido ~terollglutámico 

Acido P-aminobenzoico 

Vitaminas Liposolubles: 

Vitamina A 

Vitamina D 

Vitamina E 

Vitamina K 

Los progresos y realizªciones llevados a cabo en el campo de las 

vitaminas en los ultimes 15 años, han sido tremendos. Hoy d1a se rece 

noce perfectamente que las vitaminas son tan importantes en las racio

nes como la proteína, los minerales y los dem~s nutrientes~!) 

Sabemos que un alimento es inadecuado, desde el punto de vista nu 

tritivo, a menos que contenga la cantidad adecuada y equilibrada de las 

diversas vitaminas imprescindibles. Naturalmente el ganadero, el in-

vestigador, el fabricante de piensos y muchos otros, se ven afectados 

vitalmente por el papel que las vitaminas juegan en el problema de--

constituir raciones más adecuadas desde el punto de vista nutritivo, y 

por lo tanto mas eficientes y económicas para el ganadero. 
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4-c.- Lo conocido ~ lo desconocido. 

A :pesar de la enorme cantidad de informaci6n disponible sobre las 

vitaminas, el conocimiento actual sobre las necesidades vitamínicas d.e 

los cerdos para el crecimiento, la reproducci6n y la lactaci6n, es to

davía muy deficiente.( 1) 

En cuanto al crecimiento, existe una información considerable so

bre los requerimientos vitamínicos del cerdo, :para este proceso, pero 

en lo que se refiere a las necesidades vitamínicas de la cerda durante 

la gestación y la lactac~ón, este campo ha sido apenas tocado. 

ha información disponible sobre las necesidades vitamínicas del

cerdo durante el crecimiento, se ha obtenido en su mayor parte, con a

nimales que han mamado da la cerdij, durante un período considerable. 

La información se ha obtenido en la mayoría de los casos, con cerditos 

al destete o animales que :pesaban de 13'5 a 45 Kgs. (después de haber 

pasado un período crítico en el desarrollo) cuando se iniciaban los ex 

perimentos. 

Un campo apenas rozado, pero muy interesante y discutido, es el ~ 

de la determinación de las exigencias vitamínicas del cerdo inmediata

mente después del nacimiento y ant~s de comenzar él la lactancia, Uti 

lizando tales animales, los investigadores pueden determinar las exige~ 

cías vitamínicas y de otros nutrientes, antes de que el cerdo haya alm~ 

cenado muchos factores vitales a partir de la leche de la madre~ 1 ) 

Tales estudios, que prestan atención también a la nutrición de la 

madre, durante la gestación e incluso durante.sus estadios de creci--

miento y desarrollo, pondr~n de manifiesto el papel que las vitaminas 

y otros nutrientes juegan en el problema de evitar las bajas que se o

riginan en gran cantidad durante los primeros días despues del naci--

miento de los lechones. 
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En otras palabras, se han ~ealizado demasiadas investigaciones li 

mitadas a periódos concretos~l)Se necesitan experimentos de larga dur~· 

ción que abarquen todo el ciclo vital del cerdo y que versen sobre las 

relaciones y efectos mutuos de los diversos estadios,dentro del probl~ 

ma total de la nutrición porcina. 

Algunas de las vitaminas, fueron estudiadas hace años, cuando to

davía no se incluían en la ración algunas de las vitaminas descubiertas 

recientemente. Es posible que muchos de los síndromes de deficiencia 

vitamínica, que han sido descritos, estuviesen de hecho complicados-

por la carencia de alguna. de las vitaminas nuevas no conocidas enton-

ces. Además de esto habrá ~ue repetir trabajos sobre muchas de las Vi 
taminas con animales que reciben antibióticos en su ración, para dete~ 

minar el efecto que estos productos puedan ejercer sobre las exigen--

cias vitamínicas. Por ejemplo, en la estación de Iowa se ha visto que 

uno de los antibióticos parece ahorrar vitamina B12 yacido pantoténi

co.( 1) 

4-f.- Las raciones naturales y las dietas purificadas. 

Algunos resultados obtenidos indican que la respuesta a laa vita

minas puede diferir según, que hayan sido añadidas a. las raciones natu 

rales o a dietas purificadas. Investigadores de Michigan han puesto 

de manifiesto que las exigencias del cerdo en niacina, riboflavina y ! 
cido pantoténico eran considerablemente mayores con raciones naturales, 

que las que se habían establecido previamente sobre la base de expe--

riencias en las que se utilizaron dietas purificadas.{ 1) 

Estos autores utilizaron una ración compuesta de maíz, avena, ha

rina de soja, harina de carne, harina de alfalfa y suplemento mineral, 

para cerditos. Esta ración contenía apa rentemente cantidad suficien

te de las tres vitaminas del grupo B, para garantizar el desarrollo 

normal según las recomendaciones del National Researcg Council. 
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Sin embargo, sus resultados indicaron que la raci6n era deficien

te en niacina, ácido pantot~nico y riboflavina. Esto es uri buen ejem

plo que indica que los resultados obtenidos son dietas purificadas, de 

ben ser comprobados tambi~n con raciones naturales.( 1) 

. 4-g.- Necesidades vitamínicas para el crecimiento. 

Se ha visto que el cerdo jóven de crecimiento-cebo, necesita en

la ración; las siguientes vitaminas: A, D, Tiamina, Riboflavina, niaci 

na, E6, ácido pantoténico, colina, ácido pteroilglutámico,Bl2 y.B13• 

La mayor parte de los investigadores concuerdan en que no es nece 

sario añadir las vitaminas K, E, e, biotina, inositol y ácido paramin~ 

benzoico a las raciones de los cerdos. Trabajos realizados en el Est~ 

do de Washington, señalaron que la adición de vitamina E, a raciones -

naturales o purificadas, no ejerc1a ningún efecto beneficioso para el 

crecimiento.( 1) 

De acuerdo con los conocimientos actuales, la vitamina E se encue~ 

tra en cantidad suficiente en las raciones naturales, como para cubrir 

las necesidades del cerdo. De acuerdo con estos mismos conocimientos, 

el cerdo es capaz de sintetizar las vitaminas e, K, biotina, en canti

dades suficientes para cubrir sus propias necesidades. Se ha visto -

que el ácido paraminobenzoico y el inositol no ejercen ningün efecto be 

neficioso sobre el cerdo en crecimiento, si se añaden a las dietas pu

rificadas. Sin embargo, se ha visto que~l inositol estimula la sinte 

sis de biotina, cuando se ha provocado la deficiencia de este factor -

en el cerdo al añadir sulfamidas a la raci6n. 

Ello indica que en una de las funciones del inositol consiste en. 

estimular la sintesis de biotina por el cerdo~¡)Indudablemente otras • 

vitaminas pueden tener un efecto estimulante de la sintesis de otros 

factores en el tracto digestivo, además del papel que puedan desempe--
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ñar en el metabolismo o transformación de los elementos nutritivos una 

vez que han pasado al organismo, tras su absorción en el aparato dig~~ 

tivo. Todo este campo, y sus posibles implicaciones en la nutrición~ 

porcina, permanece prácticamente inexplorado. 
1 

4-h.- Los suplementos vitamínicos en las raciones. 

Trabajos realizados en Mic6igan, Purdue e Illinois, han señalado 

que el ljecho de suplementar raciones, comunmente utilizadas para el -~ 

cerdo, con niacina, riboflavína y ácido pantoténico, tenía un efecto -

considerable al incrementar las ganancias diarias y disminuir la canti 

dad de alimento necesaria para poner 45 Kgs. d~ peso (100 Lbs.). Ade

más de esto, los investigadores de Michigan, pusieron de manifiesto que 

estas tres vitaminas del grupo B, tenían gran valor para impedir la-

presentación de diarr@ae y enterititis en los cerdos~!) 

Resulta de gran inter~s el hecho de que los investigadores de Mi

chigan y Purdue, encontraron que la adición de cualquiera de estas vita 

minas por separado no fuese capaz de ejercer ningún efecto beneficioso. 

Es necesario añadir simultáneamente las tres vitaminas B (niacina, ribo 

flavina y ácido pantoténico) para obt.ener buenos resultados~ 1) 

Esto parece un buen argumento, en favor de la adición de las tres 

vitaminas B a las raciones naturales, en lugar de una sola. 

Estas vitaminas B, son conocidas y se dispone de ellas desde hace 

bastantes años, pero todavía no se usan tan ampliamente como se debe-

ria para suplementar las raciones porcinas. Aunque algu~s de los nu~ 

vos fªctores en los que se investiga actualmente son importantes, no ~ 

debemos perder de vista las vitaminas que son conocidas desde hace mu

chos años y que no se usan todavía en la cantidad que se debiera. Tan 

to el ganadero como el fabricante de piensos, deben prestar seria aten 

ción, para tener la seguridad de que estas tres vitaminas, más la B12 , 

esten presentes en ~antidades adecuadas en la ración. 
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Muchos investigadores han demostrado los efectos beneficiosos de 

la vitamina B12 en las raciones de tipo práctico. Por todo ello, la.s 

deficiencias m~s probables de vitaminas del complejo B, en las condi-

ciones ordinarias de explotación, son la niacina, riboflavina, ácido -

pantot~nico y vitamina B12.(1) 

4-I.- Factores no identificados. 

Se ha visto que el pasto y la harina de alfalfa de buena calidad, 

los concentrados de proteina animal, el h1gado, el suelo, los solubles 

desecados de destilería, los solubles de pescado, el extracto concentra 

do de hierba, el suero desecado y otros alimentos contienen un factor 

o factores no identificados, provechosos bien para el cerdo en creci-

miento, bien para la cerda durante la gestación yr lª'ctantes:•, Traba-

jos realizado en el Estado de Washington y en Florida, han mostrado que 

el suelo aporta un factor o factores no identificaqos para los cerdi-

tos.( 1 ) 

Esto no quiere decir que haya que añadir tierra en la ración, sinp 

más bien señala que los lechones jovenes deben tener acceso a un terre

no limpio, tan pronto como sea posible, después del nacimiento. 

Hay que hacer,por tanto,trabajos muy interesantes y valiosos para 

determinar los factores deeconocidos en estos alimentos, sus relacio-

nes y su ~apel en la suplementación de las raciones porcinas. Es posi 

ble que alguno de estos factores desconocidos sea idéntico a alguno de 

los factores más modernos que que han sido recientemente descubiertos~ 

4-je- El pasto tiene un gran porvenir. 

El empleo de pasto verde y lozano reduce a un mínimo las defi---

ciencias vitamínicas del cerdo.(¡)Sin embargo, lo que mucha gente consi 

dera pasto, no es, en muchos casos, más que un pastizal de ejercicio -

para los cerdos. 
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Esto deberá tenerlo en cuenta el fabricante de piensos, al componer 

raciones que hayan de suministrarse en pastoreo. Para que el pasto ten

ga mucho valor en la alimentación porcina, se requiere mantenerlo corto, 

lozano, verde y frondoso. En zonas en que la estación de pastos es de

corta duración, la harina de alfalfa verde y con mucha hoja constituye

un sustituto excelente del pasto~!) 

Se necesitan todavia muchos estudios para determinar los niveles de 

vitaminas necesarios para suplementar las raciones prácticas que los cer 

dos reciben en pastoreo. 

Trabajos realizados en el Estado de Utah, pusieron de manifiesto 

que la alfalfa sobre el terreno con tiene algun factor o fac tares que se 

destruyen en el proceso de henific~ción. Seria interesante saber que 

resulte ser este factor o factores. (l)o 
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LAS NEC ES ID.ADES M lliTER.ALES DEL CERDO. 

3-a.- INTRODUCC ION. 

Las deficiencias minerales cuestan todavía a los criaderos de ce~ 

dos, cada año grandes cantidades de dinero. Esto es una pérdida inne

cesaria~ Los minerales son baratos y pueden suministrarse fácilmente 

a toda clase de cerdos. 

3-b.- Relaci6n entre los minerales del suelo y los alimentos del cerdo 

La fertilidad de los suelos en los E.E.U.U. está declinando~ En 

el transcurso de una sola generaci6n la fertilidad del suelo de una 

granja puede agotarse por falta de la adici6n de restos de cosecha, es 

ti§rool y otros tipos de alimentos de las plantas. Muchos trastornos 

de los animales que se incrementan día a día pueden ser debidos, en -

parte, a esa disminuci6n de la fertilidad del suelo~J) 

A medida que este clecli ve de la fertilidad se agudiza, los granj~ 

ros deberán no solo suministrar los minerales, actualmente deficientes 

en un momento dado, sino también aquellos otros que eventualmente pue

dan llegar a estar escasos en el suelo. No es suficiente pensar en s~ 

ministrar minerales al ganadoe Debemos también pensar en añadir mine-· 

ralea al suelo, que gradualmente está empobreciendoseo 

Los minerales añadidos a los suelos empobrecidos mejoran el conte 

nido mineral de las plantas en ellos cUltivadas~ La adici6n de minera 

les incrementa también la masa de forrajes y otros nutrientes de la -

plantac 

3-c.- La producci6n intensiva y el confinamiento, incrementan las neoe 

sidades minerales. 

Los granjeros persiguen y obtienen producciones más altas; corno ... 

consecuencia, esto ha incrementado las necesidades minerales en los --
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cerdos; por ejemplo el uso de los antibióticos y de la suplementación 

vitaminica adecuada ha incrementado la intesidad de crecimiento en--

los- cerdos. Este crecimiento más rápido indudablemente ha afectado los 

requerimientos minerales y sugiere la necesidad de revisar los niveles 

recomendados actualmente. 

Del mismo modo el cebo más intenso de los cerdos en estrecho con

finamiento ha hecho incluso más esencial el suministrar raciones adecu~ 

das en elementos minerales. La explotación intensiva, el estrecho con 

finamiento y la disminución de la fertilidad del suelo incrementan la 

necesidad del suministrar minerales adecuadamente a la ración. 

3-d.- Las funciones vitales de los minerales y los efectos de su defi

ciencia. 

Los minerales desempeñan funciones importantes en el organismo ani 

mal. Además de ser los constituyentes de huesos y dientes, los elemen

tos minerales proporcionan al cuerpo otros muchos servicios. 

El funcionamiento adecuado de casi todos los procesos del organis

mo animal dependen de uno ó más elementos minerales~1)Los minerales son 

tan esenciales para el crecimiento, la reproducción y la lactación como 

lo son las proteinas, las grasas, los hidratos de carbono y las vitami-

nas., 

Uha falta de minerales en la ración puede causªr cualquiera de los 

siguientes sin tomas de deficiencia: apetito reducido o débil; ganancia 

en peso escasa y poco rentable; raquitismo; huesos blandos o quebradi-~ 

sos; rosario raquítico; articulaciones anquilosadas o deformes; parali~ 

sis dei·· tercio posterior (arrastrar los cuatro traseros); bocio; anima~ 

les de aspecto basto y deslucido; lechones nacidos sin pelo; falta de.~ 

la aparici6n regular del celo; d~bil producción l~ctea; lechones naci-

dos muertos o débiles; y muchos otros trastornos. 
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Por tanto no es demasiado raro que un cerdo alimentado con una -~ 

raci6n deficiente en minerales llegue a morir si la deficiencia es su

ficientemente severa y no es corregida a tiempo. 

3-c.- El contenido mineral del cuerpo animal. 

Más del 70% de las cenizas del cuerpo están constituidas por cal~ 

cio y f6sforo~t)Ambos elementos, se presentan en su mayor parte en el 

cuerpo combinados el uno con el otro. Un aporte inadecuado de cual--

quiera de ellos en la ración limita la utilización del otro. 

Aproximadamente un 80% del fósforo y el 99% del calcio del cuerpo 

están presentes en los huesos y dientes{ J)Estas cifras indican la impo~ 

tgncia del calcio y fósforo en la ración y el papel que juegan para pr~ 

porcionar rigid~z y fortaleza a la estructura esquel~tica, aunque los -

demás minerales se encuentran en el cuerpo en cantidades mucho menores, 

su presencia es, sin embargo, tan importante como la del calcio y f6sfo 

ro. 

3-e.- Elementos minerales esenciales y sus deficiencias más comunes. 

Hasta ahora se ha demostrado que los trece ·elementos minerales si 

guientes desempeñan funciones esenciales en el organismo y por lo tanto 

tienen que estar presentes en la raci6rt: calcio, f6sforo, sodio, cloro 9 

hierro, cobalto, yodo, manganeso, azufre, cinc y potacio~J) 

El flúor podría ser también incluido en la lista de elementos mine 

rales esenciales. En dosis elevadas es perjudicial, pero en pequeñas -

cantidades disminuye las lesiones dentarias; esto significa que de alg~ 

na manera afecta a los dientes de un modo beneficiosoe Recientemente 

se ha visto que el molibdeno es un constituyente enzimático. 

Podría por tanto,ser clasificado como un elemento mineral esencial 

Es posible también que otros minerales puedan ser también esenciales p~ 
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ra el organismo. 

De los elementos minerales esenciales, 8 son suceptibles de prese~ 

tar deficiencias en las raciones :porcinas. Estos son:calcio, fósforo, 

sodio, cloro, cobalto, hierro, cobre y cinc. Hasta ahora no se han pr~ 

sentado deficiencias de los otros cinco elementos minerales esenciales, 

debido a que los elementos usados los contienen en cantidades suficien~ 

tes(J)Pudiera suceder q~e a medida que disminuye la fertilidad de nues~ 

tros suelos otros elementos minerales pueden llegar a ser deficientes -

en las ;raciones porcinaso 

3-f.- Necesidades minerales cuándo se suministran proteínas animales5 

Si les suplementos proteicos de las raciones porcinas están inte

grados en gran proporci6n de harina de pescado, harinas dé carne o hu~ 

so, o subproductos lácteos, no se requieren ordinariamente otros minera 

les, aparte de una pequeña cantidad de sal.(J) 

Estos suplementos proteicos aportan ordinariamente una cantidad a~ 

dicional de calcio y fósforo suficientes para satisfacer las necesida-

des del cerdo. 

Al mismo tiempo pueden aportar también cobre y hierro en cantida-

des suficientes para enriquecer la ración. 

3-g.- Necesidades minerales cuando se suministran proteínas vegetales. 

Cuándo se d~ poca o ninguna cantidad de suplementos proteicos de ~ 

rigen animal y se suplementa el grano con harina de soja, de cacahuet, 

de semilla'de algodón, u otros concentrados proteicos vegetales (todos 

ellos de poco contenido en calcio, pero suficiente en cuanto al fósfo-

ro), se hace necesario suministrar un suplemento de calcio. Si la ra~ 

ci6n de los cerdos es deficiente solamente en calcio, en este 9aso no -
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es económico usar sólo un suplemento único - como por ejemplo harina de 

hussoss que aporta tanto calcio como fósforo -, debido a que la harina 

de huesos es más cara que la caliza molida, harina de valvas de ostras 

y otros suplementos minerales que aportan unicamente cálcioo{J) 

La adición de 0'5 a 1% de caliza molida (u otro suplemento de cal~ 

cio y fósforo) cubre ordinariamente las necesidades extra en calcio Y

fósforo de las raciones equilibradas, fundamentalmente, con concentr&-

dos proteicos vegetales. La harina de huesos no es necesaria, si la ra 

ción contiene ya suficiente fosforo. (1). 

III-5.- MANEJO Y CUIDADO DE LOS CERDOS./ 

Deben establecerse previo conocimiento de todos los sistemas de 

transmisión de los gérmenes ó virus responsables de las enfermedades in 

fecciosas. 

J,oa animales enfermos o aparen temen te sanos, pero infec,irados (por

tadores de germenes), transmiten sus infecciones, y mejor aún los gérm~ 

nes que las provocan, de la forma siguiente. 

a).- Por contacto directo con otros cerdos, ssa durante las comi-

das, en los apareamientos, en las mismas cochiqueras, en las ferias y -

en los mercados, etcJ2) 

b).- Por intermedio del aire, de los objetos o útiles de la ex--

plotación, de los alimentos, del agua de bebida. Y con ello los comed~ 

ros, los s~cos de los alimentos_ y las canalizat::riones (desagues, etc.) 

de la explotación, ya que su desinfección es de enorme dificultad" 

e).- Por intermedio del hombre, de los vehiculos de transporte, 

por otros 9Jlimales no sensibles. El mismo criador y las visitas, los

camiones utilizados para llevar los cerdos de unas ex~Jotacionc~ 9 ~---
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tras o a los mataderos, mercados, ferias; los perros, las ratas y demás 

especies animales (caballos, bóvidos, pequeños rumiantes, aves,) son ca 

paces de trasmitir los microbios y aún de constituir reservorios del vi 

rus, tanto más peligrosos por cuanto pasan inadvertidose 

d)c- Por intermedio de insectos, con aguijón (pulgas, mosquitos), 

o sin ~1 (moscas). 

e).- Finalmente, por intermedio de ratas, por sus mordeduras, su o 

rina infectada y simplemente por el polvo microbiano de su pelo. 

El criador debe poner en práctica los medios y medidas adecuadas ~ 

para impedir o eliminar en cualquiera de las fases señaladas, estas po

sibles causas de contagio. 

Y con tal propósito, debe proceder a la eliminación de los anima-~ 

les enfermos y de los portadores de gérmenes9 Esta operación se reali~ 

zará de forma efectiva y sistemática, dado que su conservación no es -· 

rentable y además, porque constituyen focos continuos de contaminación." 

Por eso los lechones d~biles, las puntas de las camadas~ los cerdos que 

no ganan peso y los que tengan mal aspecto, deben ser sacrificados con 

urgencia,. puesto que constituyen verdaderos agujeros por donde se pie.E_ 

den las ganancias de la explotación. 

Antes de construir una cochiquera, debemos considerar estos extre

mos: que resulte seca, clara, bien aireada, con temperatura media cons

tante, poco ruidosa y fácil de limpiar y desinfectar{2) 

La humedad es el peor enemigo del cerdo, en cualquir tipo de expl~ 

tación, dado que·los microbios y los parásitos precisan de humedad para 

subsistiro En un ambiente de humedad el animal sano consurae mayol' can

tidad de energías, los que además de rebajar su rendimiento, lo debili

ta y lo hace rn@s propenso a cuªlquier tipo de enferrnAt'Jad. LA.R pooi.lgas 
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secas, en cambio favorecen el crecimiento, el desarrollo, el cebo, la -

gestación y la lactancia. 

Los rªyos solares matan gran parte de microbios y pará~itos, y lo 

que es más ventajoso, con menos gasto del que supone el gasto de los an 

tisépticos más activos. 
' 

La desproporción entre el volumen del árbol respiratorio y del di

gestivo del cerdo, obliga a que sus cochiqueras estén bien ventiladas, 

pues el intercambio respiratorio asegura el oxígeno suficiente para m~ 

tener la salud y defensas (infecciosas) ru1tiinfecciosas del cerdo~¿) 

La temperatura interior de las pocilgas debe mantenerse a una~ medi 

da constante; tanto el frie, como el excesivo calor predisponen a cual

quier tipo de enfermedad al entorpecer la defensa normal del organismo. 

Tampoco el cerdo es amante de los ruidos} debi~ndose evitar la pr~ 

ximidad de fábricas y de cªrreteras generales. Se debe procurar que los 

cerdos que le acompañen en la cochiquera se hermanen. Hemos comproba

do como un grupo de cerdos hacían la vida imposible a un recien ingres~ 

do en la cochiquera; la angustia lo llevo al agotamiento y finalmente -

murio. 

Las p¡;¡.redes y techos serán lisos, sin grietas, ni fisuras, y lo ~ 

mismo el suelo, duro e impermeabilizado, para evitar q~e arraiguen gér~ 

menes y parasi tos., Entonces, agua a presión es suficiente para elimi-~ 

narlos. El riego con manguera de las cochiqueras y locales anexos es -

el primer tiempo de la desinfecc iOn, absolutamente impreso indible, para 

seguir con las otras operaciones.(¿} 

Uha especie de piscina-pediluvio (baden sanitario) de unos 20 cmo 

de profundidad, colocada en un punto estratégico de la explotación, es 

una buena medida higiénica, y debe construirse y utilizarse continuamen 

te. 
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q ,·, La construcción de un lazareto de aislamiento y enfermería, para ~ 

que toda explotación quede libre de cualquier invasión microbiana o vi

rídica es imprescindible, la cual en los periódos de normalidad servir~ 

para alojar a los cerdos recien adquiri~os y cuyo estado sanitario se

desconoce, donde se mantendrán en cuarentena, o por lo meno,s durante -

diez días.( 2) 

En los períodos de epidemia, debe trasladarse a estos locales el -

ganado sospechoso, ya que por su aislamiento pueden realizarse en ellos 

cuantas operaciones se precisen en un momento de urgencia o de necesi-

dad. 

Tambi~n es muy importante que todo el material que se maneja en la 

explotación sea sólido y fácil de desinfectar. ~ 

En cuanto al personal, debe ser competente y obediente a cuanto se 

disponga. 

Pocas explicaciones deben darse sobre la necesidad de que la ali~

mentación sea sana, abundante y equilibrada en este particular caso. 

Tenemos un claro ejemplo de la tuberculosis porcina, cuyo origen reside 

en la ingestión de alimentos contaminados (Tal sucede con los residuos 

' ' de los hospitales contaminados de bácilos hlilrnanos o la leche y subpro-

ductos lácteos, que contienen bácilos bovinos y que pueden infectar al 

cerdo)~2~or ello aconsejarnos la esterilización por el calor de todos -

estos productos alimenticios y de los residuos de alimenta«ión humana, 

si queremos aprovecharlos para los cerdos. 

Una alimentación racional, con adecuado contenido proteico, rica ~ 

en vitaminas (en especial A,D, y E) y en materias minerales (singular-

mente calcio y hierro), junto con una higiéne mínima de los locales, a

decuada aireación, sol abundante y un ejercicio moderado, proporciona -

al cerdo la salud necesaria para mantenerse libre de toda posible agre-
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ci6n microbiana o parasitaria. 

Lo mismo debemos indicar para el agua de bebida. 

Mención especial merecen los obreros de la explotación, pues nume

rosas enfermedades son llevadas por el personal propio o visitantes. 

Las reglas de higiene simples e imprescindibles deben ser conocidas y -

respetadas al máximo por cuantos trabajan y cúidan el ganado. Pero no 

solamente hay que inculcar estas ideas en el personal, sino que debe f~ 

cilitarsele ropa adecuada, botas de goma y material idóneo, todo ello

desinfectado minuciosamente. 

Tambiéndehen recordarse las enfermedades zoonótivas, es decir, a

quellas comunes al hombre y a los animales, y que uno de ellos puede -~ 

contaminar al otro. Así la cisticercosis del cerdo es un parásito del 

hombre, la tenia solium o solitaria; la tuberculosis del cerdo puede-

trasmitirse al hombre y lo mismo sucede com la leptospirodis, el carbu~ 

co, las salmonelosis, las infecciones piógenas, etc. Cpmo señala Jou-

bert, la higiene no es especial para esta u otra especie animal y dif~ 

rente para el hombre, sino "que existe una tinica higiene aplicable a ~ 

los animales y a las personas ••• "(2) 

Vigilancia especial para las visitas, los vehiculos, los perros e

rrantes y otros animales procedentes del exterior que puedan ser vehícu 

lo de cualquier infeccióno 

El mejor más brillante medio de lucha contra las enfermedades de 

tipo infeccioso y exótico,- no son solo las medidas vacunoterápicas y s~ 

riterá picss, sino evitar su difusión con los modios descritos hasta a

quí y que detallaremos más particularmente.(2) 

METODOS DE PROFILAXIS SANITAR::r l. DE LAS ENFERMEDADES PORCINAS. 

AISLAMIENTO. 



1) .- Aislar los animales en el momento de su introducción en las -

explotaciones propias es una de las bases y fundamentos para evitar nu

merosas enfermedades infecciosas. Este aislamiento debe durar ·de 15 

dias a tres meses, más cuando es una regi6n determinada se presentan o 

reinan enfermedades con carácter enzo6tico como la peste porcina afric~ 

na, las enteritis víricas, la rinitis v1rica y la neumonia víricao 

Cuando no sucede así, con un aislamiento de 15 dias es suficiente~2) 

Este tipo de aislamiento debe ser todavía más riguroso por cuanto 

que los medi~s de transporte sufren desinfecciones que no están siempre 

de acuerdo con las disposiciones vigentes, y por ello, no solo hay peli 

gro de contagiarse de las enfermedades de procedencia, sino por las ad~ 

quiridas durante el transporte. Creemos absolutamente imprescindible ~ 

en toda explotación el mantener un aislamiento durante un número deter

minado de dias, por lo menos 15, que puede ser suficiente para evitar 

graves peligros, graves epizootias, pues e~ realidad es un fundamento 

econ6mico de la propia explotaci6n, el mantenimiento del estado sanita 

rio del ganado. 

2).- Evitar el contacto íntimo entre los cerdos, es la segunda re

gla que debe aconsejarse. Es preciso por lo menos, de 1 a 3 M2 por ani 

mal, según su peso, tipo de construcción y finalidad de la misma{2) 

3).- Evitar la convivencia de cerdos de edades diferentes. 

Es lógico que cuando los cerdos han alcanzado su peso de sacrifi-

cio sean destinados a los mataderos, e inmediatamente reemplazados por 

lechones o cerdos primales con objeto de emprender su cebo. 

Desde luego, aunque estos lechones o ptimales esten sanos, su re-

ceptividad está aumentada por el transporte, determinante de los fenóm~ 

nos de stress y de Reilly Seyle, ya menudo por el destete reciente y -

las disgalaxias maternas~2) 
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Si estos animales especialmente predispuestos por los factores ya 

determinados, son colocados en atmósferas microbianas, totalmente dife

rentes de las que estaban acostumbrados a vivir. Les resulta sumamente 

peligrosas y es muy fácil que se contagien. 

Conviene por lo tanto 1separar estos animales recién entrados en 1~ 

zaretos, especialmente preparados hasta que se adapten al ambiente, cui 

dados y alimentos de la nueva colectividad. 

4) .- Desinfección de las cochiqueras. Reposo de las mismas. 

Por la circunstancia de los imperativos económicos y con objeto de 

lograr una más rápida amortización de los locales, precisamente por s~ 

elevado costo alrededor de las ~2,000 pesetas por metro cuadrado~ se -

tiene un gran interés en utilizar los locales al máximo, evitando todo 

reposo~ que es una de las reglas higi~nicas mas destacadas y de las más 

reo omendabl es e( 2) 

Con el reposo de los lechones, desaparece el calor animal, intGr-

viene la desecación, y entonces los medios de desinfección practicados 

son efectivos al cien por cien. 

Pero desde luego, la circunstancia de que en la misma explotacion, 

se mantengan cerdos de diferentes edades, impide desde cualquier ~gu1o 

la puesta en práctica de esta medida de dar descanso a los locales , u

na vez que han sido sacados los animales que en ellos se albergabane 

Se prefiere,en general,el procedera una desinfección más o menos -

rigurosa, antes que dar el descanso debido. 

DESINFECCION DE LOS LOCALES. 

Se trata del conjunto de operaciones destinadas a destruir los mi-
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crobios de todos los puntos en que se encuentran y de suprimir sus por

tadores, cualesquiera que sean~ 

Generalmente, se confunden los términos desinfección , desinsecta

ción y desratización, pero en especial se confunden la desinfección Y 

la desinsectación. Los son conceptos muy amplios é íntimamente relaciQ 

nad'os entre si, pero no deben confundirseo(2) · 

Se trata de una tarea de envergadura y comprende tres operaciones 

muy distintas!> 

a).- La desinfección propiamente dicha, con objeto de destruir los 

gérmenes en su punto de localizacióna 

b)~-La desinsectación. 

o).- La desratizacióno 

A).- DESINFECCION.- La destruoción dA JoR miorobi0~ ~P~~ r0girse 

nrrr nno~ :Jrinoipios que regulen la rentabilidad d'e la operación~ Exis:

ten muy diversos medíos, más para que resulten practicas, es precj~r 

que reúnan una serie de condiciones, entre las cuales destacamost 

Debe ser eficaz, pero inofensiva para los an;_males domésticos y -

personal, que no deteriore los objetos ni el material sobre los que ac

túan y ser de aplicaci6n fácil y econ6mica. 

Existen dos grandes tipos de procedimiento de desinfección~ 

1).- La desinfecci6n discontinua en la cual los animales deben ser 

evacuados de las cochiqueras~2)Entonces el sistema a seguir puede ser~ 

la aparición de una enfArmAdad ~ontagiosa en la explotación (pe~t.e por

cina, past.~'rrel.osis ~ fiebre aftosa, carbunco ba('teridiano ~ etc o) u ti 1 i

zando la sosa y el formol, en oca~iones los lanzallamase 
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~ 
O bien la pseudoinfección de precaución anual, sistemática, que en una 

operación reúnan las propiedades de una desinfección somera y una desinsec~· 
~ 

tación efímera y un encalamiento ( con pinturas dotFf.das de insecticidas). ·-

2) .- La desinfección contin1la, de apoyo, en las que los animales pue-

den permanecer en los locales, que puede practicarse de dos maneras. 

En forma de desinfección ocasional en el curso de algunas enfermada--

des. 

O como desinfección sistemática, decenal o mensual, Pera evitar pul u·· 

laciones quimicas o microbianas en los locales~2) Precaución indispensable .. 

eh la prevención de algunas enfermedades porcinas, cualesquiera que sea su' 

etiologia, su apidemiología, su evolución y aún su gravedad. 

LA DESINFECCION DISCONTINUA PROPIAMENTE DICHA. 

Cualesquier criador de ganado porcino, cuenta con la naturaleza, que •· 

le ofrece de continuó, inmejorables agentes de desinfección en cuanto a efi 

cacia y económia: sol, el suelo y el fuego. 

El sol,con sus rayos ultravioletas, es de elevado poder germicida. 

El suelo encubre, en estado normal, bacterias y hongos, cuyas secrecio 

nes:(antibióticos), constituyen el mejor tratamiento de las enfermedades in 

fecc iosas .(2) 

Y el fuego que permite desinfectar radicalmente las camas, el heno o ~

paja, que haya servido de embalaje o productos de procedencia sospechosa 9 

los sacos que emvasan los alimentos y los comederos y bebederos de escaso 

valor. 

La combustión representa el medio ideal de desinfección. Un eslogan ~· 
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que ha recorrido el mundo es ~ste de un "virus cocido, es un virus muer 

to 11 pero, n~turalmente, todo lo que debe ser desinfectado, no puede ser 

quemado. 

El calor h~medo, es siempre preferib~e al calor seco de la llama,~ 

pues~o que no ataca los objetos. Pero solo, puede obrar en condicione

nas perfectamente definidas, es decir, en forma de vapor de agua en eb~ 

llición a varias atmósteras de presión y en ausencia de áire. Estas -

condiciones unicamente pueden hallarse en las autoclaves y en aparatos 

construidos exprofeso. De poco o nada sirven los sistemas de ebulli--

ción al aire libre, el riego con agua hirviendo de los suelos, sumergir 

los utencillos, etc. (2). 
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CAPITULO IV 

MATERIALES Y METODOS. 

El trabajo que se efectuo mediante la experimentación de dos formE 

las de alimento para cerdos, en la granja del Sr. Francisco Casillas -

Gárcia, en el municipio de Tototlan, Jale 

El trabajo que se realizó mediante la experimentación comparativa 

de las dos fórmulas de alimentación, una elaborada en la granja y otra 

comercial en cerdos, en la etapa de crecimiento, despues de ser desteta 

dos a las ocho semanas y con un peso promedio de 14.900 kgs. - 20.875 -

kgs., hasta alcanzar un promedio de 45- 55 kgs. 

Los datos experimentales que se recabarán, fueron los siguientas~

tipo de construcción, alimentación y menejo de cerdos, costos de produ~ 

ción del alimento, conversión alimenticia, control de enfermedades y P,!! 

rásitos, tabla comparativa de la experimentación efectuada en la alimen 

tación de los cerdos, en la fase de crecimiento, proteínas, vitaminas y 

minerales. 

Esta elaboración del alimento balanceado para el cerdo, compitien~ 

do con una comercial, sirve de base para poder análisar y superar los -

rendimientos en peso por animal. 

Se realizó un análisis de costos en las dos raciones, también el -

aspecto de conversión alimenticia, con el objeto de demostrar la conve

niencia de elaborar su pastura, para que haya más margen de utilidades 

en la engorda y venta del cerdo. 

Aplicando los conocimjentos y las técnicas más adecuadas para un -

aumento en la productividad. Esta experimentación se efectuo con la fi 
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nalidad de realizar una comparaci6n más objetiva, en el rengl6n de a-

limentaci6n del cerdo. 

44 



CAPITULO V 

R E S U L T A D O S E X P E n I M E N T A L E S. 

FORMULA B~~LANCEADA. 

llACION NO. 1 

:gor cada lOO Kg. pastura Prot. bruta. Cof. dig. Prot. dig Prot.tot-

40 kg. harina de cebada 12.6 73 9.2 3.68 

20 kg. harina de maíz 10.,0 72 7.2 1.44 
20 kg. salvado 14.3 64 9.1 1.82 

10 kg. torta de soya 43.5 88 37.4 3,74 
lO kg. har. pese. blanco 62.5 84 52.5 5o25 

Total 100 kgs. 15.93% 

MINERALES 

15 grs. ----------------------- Oxido de Hierro 

6 grs. ----------------------- Sulfato de manganeso. 

3 grs. ----------------------- Sulfato de cobre. 

8oo grs. ---------------------- Sal. 

I kg. ------------------------- Conchilla molida (calcio) 

250 ml. ----------------------- Hígado de bacalao •• 

Con esta fórmula se trabaj6 para el plan experimental de 60 dias; 

en la granja del Sr. Francisco Casillas García. 

Esta raci6n alimenticia la llamaremos (Raci6n #l (Raci6n elabora

da) para distinguirla de la "ilación comercial"; que fué la que sirvió 

de testigo. En este plan experimental de comparación; .entre :;nta. pastE_ 

ra elaborada y la otra comercial~ 
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RH'STTT .'11 A.D03 EXPERIMENTALES. 

PTIUEBA NO. l. RACION FORMULADA. 

La primera pesada de los 20 cerdos, que iniciaron este plan expe

rimental del destete, hasta alcanzar un peso de 45-50 Kgs., en tiempo 

de dos meses. Se efectuo el 21 de julio de 1973, con un peso promedio 

de 20. 875 Kgs. por cardo. 

La fórmula do este alimento balanceado, so elaboró de acuerdo a -

los requerimientos a su etapa do crecimiento. 

En las siguientes tablas podemos observar el aumento semanal en -

Kgs. por cerdo, la conversión alimonticiat oto. 

Durante esta faso no so oncontro con nun~problema de tipo infe~ 

cioso, toxicidad, falta de apetito con relación al grupo que consumió 

el alimonto comercial 

Durante esto periódo do dos meses. Los 20 cerdos consum1oron ---

2350 Kg. do alimento. Que propovcionalmonte consumieron 117.500 Kg. ~ 

do alimento por cerdo durante 60 días. 

Esto alimento tuvo un costo de $1.70 por Kg. ,Quiza esto tuviera 

un costo menor, si se compran y almacenan los coroales en ol tiempo do 

la cosecha, ya que do otro modo hay que absorvor la inflación que ha-

con quo suban do precio cada día que pasa do la cosecha al tiempo quo 
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l. 

necesite el granjero •. 

Se tuvo un aumento de 726,100 kg. en 60 dias de los 20 cerdos. 

Consumieron 2350 kg. de alimento (ración #1). Con un costo total de 

$3,995.00. 

El cerdo destetado tuvo un promedio de 20,875 kg. y al término de 

esta prueba, tuvo un aumento de 36.305 kg. que en total nos dá 57.180 -

kg. por cerdo. 

El cerdo consumio por día un promedio de 1,958 kg. de alimento y -

tuvo una conversión alimenticia de .605 grs. por día. 

Esta fórmula tuvó un total de proteínas de 15.95%. 

Además se le adicionó una mezcla de minerales, para fortalecer di

cha mezcla alimenticia. 
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PRUEBA /f1 RAC ION FORMULADA. 

2a. pesada- 28 Jul-73 
.. ... .. 

Peso bruto -3::; ~re!:. ~:(: l::. 1,-::so 1-:r;:;-meJ.iu ~astura cons~nida 
Pr'om. aumento consumo diar Conversion alimen 

20 cerdos. trampa. l'e;;:;o cerdo durante 7 diao semana #1 de alimento ticia diaria. 

neto. por cerdo. en. ~s. peso 
VJ.V . 

. .. 

1.- 69.000 kgs. 32.800 

2.- 54.200 Kgs. 18.000 

3·- 62.600 Kgs. 26.400 

4-- 61.000 Kgs. 24.800 

5·- 51.600 Kgs. 15.400 

6.- 54.400 Kgs. 18.200 25.630 Kgs. 
-

7.- 62.200 Kgs. 26.000 12.500Kgs. 

8.- 68.400 Kgs. 32.200 

9.- 72.200 Kgs. 36.000 

10.- 54.000 Kgs, 17.800 -
11.- 58.000 i{gs. 21.800 95.100 Kgs •. 

112.- 65.200 Kgs. 29.000 

13.:.: 64.200 Kgs. 28.000 1.785 Kgs. 

14.- 62.200 Kgs. 26.000 

15.- 58.600 Kga. 22.400 

116.- 58.600 Kgs. 22.400 

P-7.- 66.200 Kgs. 30.000 .678 Grs. 

~8.- 63.200 Kgs. 27.000 

19.- 64.800 Kgs. 28.600 

:>o.- 65.600 Kgs. 29.400 
- - . -.. ·~- ·-·· - . 

[Kgs. 1236.200 Kgs. 512.600 250 Kgs. 
> 

......... 
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PRUEBA #1- RACIOU FORMULADA 

3a.- Pesada - 4 AGTü-73 

'Peso bruto -35 Kgs. de Peso Prom 
20 cerdos la trampa por cerdo 

Peeo neto 

1.:- 63.700 Kgs. 25.700 Kgs. 

2.:- 61.400 Kgs. 26.400 Kgs. 

3.- 68.600 Kgs. 33.600 Kgs. 

4·:- 67.000 Kgs. 32.000 Kgs. 

5·:- 65.200 Kgs. 30.200 Kgs. 

6.:- 56.600 Kgs. 21.600 Kgs. 28.905 K. 

1.~ 66.600 Kgs. 31.600 Kgs. 

8.:- -.65.600 Kgs. 30.600 Kgs. 

. 9.:- 65.400 Kgr:. 30.400 Kgs • 

10.:- 75.200 Kgs. 40.200 Kgs. 

11.:- 54.000 Kgs. 19.000 Kgs. 

12.- 66.400 Kgs. 31.400 Kgs. 

13.:- 56.-400 Kgs. 21.400 Kgs. 

14.:- 64.600 Kgs. 29.600 Kgs. 

15·:- 10.000 Kgs. 35.000 Kgs. 

16.- 67.200 Kgs. 32.200 Kgs. 

17·:- 68.000 Kgs. 33.000 Kgs. 

18.:- 56.400 Kgs. 21.400 Kgs. 

19.o:- 59.200 Kgs. 24.200 Kgs. 

~0.- 60.600 Kgs. 25.600 Kgs. 

1278.100 K • 578.100 K. 

. ~, •. 

--~--0 --~:._~ 
=~-- -~-~- , 'l1 

1 

1 

Past. consumida Prom. aumen Consumo diario Conversion alim. 
durante 7 di@.s semanal en de alimento diaria. 
por cerdo > ~s •. d~ pe-

SO VJ.VOe 

\ 

8.750 Kgs. 

65.500 Kgs. 

1.250 Kgs. 

.467 Gms.· 

175. Kgs. 

--'111111111 



PRUEB...i. # 1.- R..l.C ION FOilloiDL:l.DA. 

4ae PES:~D"'· 18 ."'\.GTO. - 73 - ( 2 SE!-Illi.NAS). 

Peso bruto -35 Kgs. de Peso prom. Pasturas tJonsu Prom. aumel1.o Consumo diario Convención ~li- ' 
20 cerdos la trampa por cot"do midas durante en 2 semanas do alimento mon ticia diaria 

peso neto 14 dias. p/cor en K. peso -
vivo. 1 

l.~ 71.200 K 36.200 K 

2.:- 71.200 K 36.200 K 

3.:- 71.400 K 36.400 K 

4·:- 74.400 K 39.400 K 

5·- 74.500 K 39.500 K 

6.:- 75.000 K 40.000 K ~ :~36. 585 K. 

7 •-:- . 64.400 K 29.400 K 

8.:- 8o.oco K 45.000 K 

9 •:- 6_2.20L K 27.200 K 20 Kgs. 

le- 74.400 K 39.400 K 

11:- . 73.200 K 38.200 K . 153.200 K. 

12:- 62.000 K 27.000 K 

13:- 61.600 K 26.200 K ' 
1.428 Kgs 

14-:- 71.400 K 36.400 K 

15:- 66.000 K 31.000 K 

16-. 78.000 K 43.000 K 

17:- ?4.000 K 49.000 K 

18- 68.000 K 33.000 K 0.547 grms. 

119:- 72.600 K 37.600 K 

~o- 76.200 K 41.200 K 

1431.700K 731.300K 400 Kgs. 

....... 
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PRUEBA # 1.- Ril..CION FOillruL.LDA. 

5a• Pesada 

Poso bruto -34.400 Kg. :Peso Promed. 
20 cerdos de la trampa por cerdo 

poso noto 

1.:- 8o.ooo Kgs. 46.400 Kgs. 

2.~ 73.800 Kgs. 39.800 Kgs. 

3·:- 69.800 Kgs. 35.400 Kgs. 

4·; 82.800 Kgs. 48.400 Kgs. 

5·~ 66.000 Kgs. 31.600 Kgs. 

6.~ &2.000 Kgs. 37.600 Kgs. 

1.- 78.400 Kgs. 44.000 Kgs. 45.400 Kgs. 

8.- 85.000 Kgs. 50.600 Kgs. 

9-:- 83.000 Kgs. 48.600 Kgs. 

10- 88.200 Kgs. 53.800 Kgs. 

11- 88.400 Kgs. 54.000 Kgs. 

12:- 89.000 Kgs. 54.600 Kgs. 

13- 79.200 Kgs. 44.800 Kgs. 

14.~ 82.000 Kgs. 47.600 Kgs. 

15·:- 76.200 Kgs. 41.800 Kgs. 

16.:- 69.000 Kgs. 34.600 Kgs. 

17.:-: 85.400 Kgs. 51.000 Kgs. 

18.:- 78.600 Kgs. 44.200 Kgs. 

19.:- 95.400 Kgs. 61.000 Kgs. 

20.~ 73.000 Kgs. 38.600 Kgs. 

rrota1 1596 Kgs. 908 Kgs. 45.400 Kgs. 

Pastura consum. Promed. aumen Consumo dia~ Conserva-' 
duran te 14 di as to en 2 soma:: rio do ali~ ci~n ali-
por c3rdo nas en Kg. de mento. monticia 

poso vivo diaria. f 
l 

26.250 Kgs. 

176.700 Kgs. 

1.875 Kg. 

.631 Kgs. 

525. Kgs. 176.,700 Kgs. 1.875 Kgo .631 Kgs. 
---------- - -----
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PRUEBA# l. 

•a. posada- 21 Sept. - 73-

Poso -.ruto -44 Kgs. do Poso prom. Pastura consu- Prom. aumon- Cons. dia- Convor. · 20 cerdos trampa por cerdo mida durante 20 to en 2 soma rio do ali aliriwnti-poso noto 'di~s por cerdo nas en Kg. monto cia. 
poso noto. 

1.:- 101.800 Kgc. 57.800 Kgs. 

2.:- 94.000 Kgs. 50 .• 000 Kgs • 

3.:- 92.000 Kgs. 48.000 Kgs. 
i• 

4·:- 102.400 Kgs. 58.400 Kgs. 

5·:- 122.400 Kgs. 78.400 Kgs. 57.180 K. 
6.:- 100.400 Kgs. 56.400 Kgs, 

7 •:- 88.600 Kgs. 44.600 Kgs. 
·- ... , 

8.:- 92.200 Kgs. 48.200 Kgs. 50 Kgs. 
9.- 116.000 Kgs. 72.000 Kgs. 

10.:- 103.200 Kgs. 59.200 Kgs. 235.600 Kgs. 
11.:- 106.200 Kgs. 62.200 Kgs. 

12.- 111.000 Kgs. 67.000 Kgs. 

13.:- 104.600 Kgs~ 60.600 Kgs. 

14.:- ll4.000 Kgs. 10.000 Kgs. 

15.:- 104.000 Kgs. 60.000 Kgs. 2.500 Kgs. .589 Gs. 
16.:- 97.800 Kgs. 53.800 Kgso 

17 •:- 97.000 Kgs. 53.000 Kgs. 

18.:- 83.800 Kgs. 39.800 Kgs. 

19.:- 94.000 Kgs. 50.000 Kgs. 

20.- 98.200 Kgs. 54.200 Kgs. 

., .. ~ ·' . . . ' . .. ' . '. ~ ,. ··- ·· .. 2o23".6·oo Kgs~ ii43.6oo ~s·~· 1000 Kgso 
... '· .-.11 
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RAC ION C OMERC L"1L. 

Esta pastura do copia comercial, se les estuvo suministrando a es

ta partida de 20 cerdos, los cuales tuvieron un peso promedio al deste 

te de ¡5 Kg. por cerdo. 

La pastura que estuvieron consumiendo, durante el pori6do do esta 

prueba compara ti va fu~ la carnerina "1 ". 

Humedad m~xima --------------- 12% 

Froteinas -------------------- 18% 

Fibra ------------------------ 5% 
Grasa ------------------------ 2.5 
E 1 N. ----------------------- 54 
Cenizas ---------------------- 8.5 

Cabe señalar que durante este período do Iniciaci6n-croci.miont.cL 

el comportamiento de esta partida No. 1, ya que estos cerdos tuvieron 

bastante diarrea continuamente, ya que la pastura que comieron, trae --

consigo una alta cantidad do harina de alfalfa, esto hace que el cerdo .. 

durante esta faso de crecimiento tenga bastantes problemas con una alta 

concentraci6n do harina do alfalfa. 

Esta pastura tenia un costo de $1,700.00 tonelada, (en la actuali-

dad ha aumentado un 30-40%). 

Como vimos los cerdos al sor destetados, tuvieron un poso promedio 

do 15 Kga. c/u. 

Su aumento total promedio fu~ de 28.450 Kgs. por cerdo, consumieror 

1920 Kgs. que traducido a pesos nos da la cantidad de $3264.00. 

El cerdo consumió diariamente durante los 60 días do esta prueba -

comparativa 96 Kg. de alimento, su conversi6n alimenticia diaria promo--
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dio fue de .474 grs., consumiendo diariamente de este alimento---------

1,600 Kgms. 

¡ 
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RAC:I~N cmmRCIAL. 

2a. Prueba - 28 JuL./75 

I'oso bruto -56 Kg. do la Peso Prome- Pastura consumí- ?rom. aumen Consumo dia- Conversión 
20 cordas Trampa dio por ceE.. da durante 7 --- to semanal rio do ali-- alimonti-- -

poso noto do días pjcordo en Kg. do - monto cia diaria 
poso vivo "" .... 

_.., 

1.:- 55o400 Kg. 19.1].00 Kg. 
-

2.:- 52.000 Kg. 16.000 Kg. 

5·:- 52.000 Kg. 16.000 Kg. 

4·- 54.600 Kg. 18.600 Kg. 

5·:- 51.400 Kg. 15e400 Kgo ' 

6.:- 52.400 Kg. 16.400 Kg. 

7 •:- 51.200 Kg. 15.200 Kg. 17.785 Kg. 

8.:- 50.200 Kg. 14.200 Kg. 

9·:- 55.400 Kg. 19.400 Kg. 

CLO.- 52.600 Kg. 16.600 Kg. 

11.:- 53.300 .Kg. 17.300 Kg. 9 Kg. 

12.:- 52.200 Kg. 16.200 Kg. 57.700 Kg. 

13.:- 51.200 Kg. 15.200 Kg. 

14.:- 52.800 Kg. 16.800 Kg. 1.285 Kg. 

15-:- 52.400 Kg. 16.400 Kg. 

16.- 54.000 Kg. 18.000 Kg. .412 gms. 

17.:- 60.000 Kg. 24.000 Kg. 

18.:- 52.200 Kg. 16.200 Kg. 

19·:- 60.200 Kg. 24.200 Kg. 

l2o.- 60.000 Kg. 24.000 Kg. ·-
1075.500 Kg. 355.700 Kg. 180 Kg. 

--. 

l ..... 
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RA.C ION C OM~RC Li.L. 

3a. Fosada 4 ~GT0./73~ 
_, 

Poso Bruto -35 Kgs. Poso Prom. Pastura consumí Promedio aumon con" diar. Convorsior. 

20 cerdos 
do la trampa por cerdo da:.~duran't!e 7 -- to semanal on do alimon- alimonti-
peso neto días p/cerdo en Kgs ~ do pe- tose cía diaris 

so vivo. 
-

1,.:.... 54.100 Kg. 19.100 Kg. 

4.-
) ~ 

52~boo Kg~ 
) . it.ooo .. ag. . 

3·- 56.000 Kg. 21.600 Kg. 

4·:- 56,600 Kg. 21.600 Kg. 

5·:- 61.800 Kg. 26.800 Kg. 20.255 Kg. 

6.- 54·500 Kg. 19.500 Kg. 

7 •:- 58.200 Kg. 23.200 Kg. 

~ •:- 53.000 Kg4 18.000 Kg. 9· Kg. 

9·:- 57.000 Kg 22.000 Kg. 

.:o- 56-400 Kg • 21.400 Kg. 

11:-"' 56.800 Kg. 2]_.800 Kg. 49.400 Kg. 

12 ... ' 52.200 Kg. 17.200 Kg. 

13:- 57.400 Kg. 22.400 Kg. 

14-. 53.600 Kg. 18.600 Kg. 1o285 Kg. 

15. 52.400 Kg. 17.400 Kg. 

16. 55.000 Kgo 20.000 Kg. 0.352 gd .. ¡ 

17- 58~000 Kg .. 23.000 Kg. 

18. 51.600 Kg. 16.600 Kg. 

19~ 53.400 I{go 18.400 Kg. 

20- 54·500 Kg. 19.500 Kg .. 

1005o100 Kg. 405o100 Kgo 180. Kg .. 
·-r· . 

..... 
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4a. Pesada- 18 AGT0./73. (2 semanas) 

Peso bruto -35 Kg. de la poso prom. pastura consu• Promedio aumon : consumo día Convorsi5n 
20 cerdos trampa por cerdo mida durante - to on 2 soma-=- 1 río do a1i:- a1imonti-

poso noto 14 días por -- en Kgs. de po- montación cia diari~ 
so vivo. ' 

1.- 57.000 Kg. 22.000 Kg. 

2.:- 65.400 Kg. 30.400 Kg. 

3·:- 61.000 Kg. 26.000 Kg. 

4·- 68.600 Kg. 33.600 Kg. 

5·- 63.400 Kg. 28.400 Kg 26.825 Kg. 

6.- 58.200 Kg. 23.200 Kg. 

7 .:.. 61.200 Kg. 26.200 Kg. 

8.- 63.200 Kg. 28.200 Kg. 17. Kg. 

9-:- 76.200 Kg. 31.200 Kg. 

10.- 67.400 Kg. 32.400 Kg. 

11.- 62.400 Kg. 27.400 Kg. 131.400 Kg. 

12.:- 58.000 Kg. 23.000 Kg. 

13.- 65.400 Kg. 30.400 Kg. -

14.- 62.600 Kg. 27.600 Kg. 1.214 Kg. 

15·:- 58.800 Kg. 23.800 Kg. 

. 16.- 65.200 Kg • 30.200 Kg. 

17.:- 61.200 Kg. 26.200 Kg. .469 gr. ~ 

18.- 57.000 Kg. 22.000 Kg. 

19-:- 58.200 Kg. 23.200 Kg .. 

20.- 56.100 Kg. 21.100 Kg. 

1236.500 Kg. 536.500 Kg. 340. Kg. ' 

_ _. 
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RAC ION C OMETIC L'tL. ·. ·., 
5a. ~osada- lo. de Sopt./73. 

Poso bruto -34.400 do la Poso prom. Past. consumi I'rom. aumon Consumo dia Conversión 
20 cerdos Trampa por c.;rdo da durante 14 to on dos - rio do ali:- alimenticia 

poso noto di~s por cerdo semanas monto diaria. 

1.- 74.000 Kg. 39.600 Kg. 

2.- 64.400 Kg. 30.000 Kg. 

3.:- 76.000 Kg. 4lo600 Kg. 

4.-' . 
74.200 I{g. 39 .. 800 Kg. 

5.- 65-400 Kg. 31.000 Kg. 

6.:- 67.200 Kg. 32.800 Kg. 33.200 Kg. 

7.:- 62.000 Kg. 27.600 Kg. 
~ 

3.:- 70.000 Kg. 35.600 Kg. 

1.-
"'f .. 

68.200 Kg. 33.800 Kg. 21.'100 Kg. 

10- 65.200 Kg. 30.800 Kg. 

11:- 70.600 Kg. 36.200 Kg. l27.500 Kg. 
12- 62.200 Kg. 27.800 Kg. 1.500 Kg. 

13- 63.600 Kg .. 29.200 Kg. 

14. 62.800 Kg. 28.400 Kg. 

15 •. 70.000 Kg. 35.600 Kg. •455 grs. 
16. 64.600 Kg. 30.a00 Kg. 

17_. 68e800 Kg. 34.400 Kg. 

18- 73.800 Kg. 39.400 Kg. 

l9:- 62.800 Kg. 28.400 Kg. 

20- 66.200 Kg. 31.800 Kg. 

1352.000 Kg. 664.000 Kg. ~20.0)0 Kg. 
---·--

~ 
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R~',.C ION C OMERC L'~L. 

6a. semana ~1 do Sopto/73. 

Poso bruto -41:- Kg. do la poso prom. Fast. consumi ~rom. aumon Consumo dia Convorsi6n 
20 cordos trampa por corda da duranto 20 to 20 dias rio do ali- alimenticia 

poso noto dias pjcordo on K. do po monto diaria 
so pjcordo:-

1.- 96.600 Kg. 52.600 Kg. ¡ 

2.- 95.600 Kg. 57.600 Kg. 

3 •:- 98.400 Kg. 54.400 Kg. 

4·:- 83.000 Kg. .39.000 Kg. 

5·:- 82.000 Kg. 38.000 Kg. 

6.- 86.600 Kg. 42.600 Kg. 43.350 Kg. 

7 •:- 83.200 Kg. 39.200 Kg. 

8.:- 91.200 Kg. 47.200 Kg. 40. Kg. 

9·:- 89.000 Kg. 45.000 Kg. 

10.:- 82.000 Kg. 38.000 Kg. 203. Kg. 

11.:- 93.200 Kg. 49.200 Kg. 

12.:- 83.000 Kg. 39.000 Kg. 2. Kg. 

13.:- 83.600 Kg. 39.600 Kg. 

14·:- 83.200 Kg. 39o200 Kg. .507 grs. 

15·:- 84.200 Kg. 40.200 Kg. 

116.- 92.800 Kg. 48.800 Kg. 

p_ 7 •:- 88.800 Kg. 44.800 Kg. 

b.8.:- 83.200 Kg. 39.200 Kg. 

~9-:- 84.200 Kg. 40.200 Kg. 

~o.- 83.200 Kg. 39.200 Kg. 

1747.000 Kg .. 867.000 Kg. 800 Kg. 
-·· - -----.-

l, _...,...... 



CONCLUSIONES-

J·.l c.::;::::cluir esta tesis~ hornos visto que fu6 algo provechoso al f~ 

nalizar esta etapa expe~imental do la alimentación del cerdo, en su e

tapa do crecimiento hasta alcanzar un promedio de 43-55 Kg. por cerdo. 

Hemos visto y analizado que el tecnificar y el no tecnificar, re

sulta una serie de desventajas y ventajas para el uno y el otro. ?or

quo se puedo decir, que va do promedio la existencia de una granja po~ 

cina con una explotación deficionte,quo abarca desde el pie de cria, 

manejo do los mismos aspectos nutricionales, económicos, que aquí os 

la parte medular que hay que resolver con el acopio de experiencias y 

estudios que se han realizado con el fin do complementarlos y ajustar

los a las necesidades del modio donde se esta estableciendo una explo

tación en gran escala. 

Los resultados experimentales que tenemos en esta tusis, son el

resultado do una etapa de la vida del cerdo, que os la iniciauión, -

que en otras palabras, os la etapa mas critica, en donde el cerdo nec~ 

sita de una ración alimenticia muy bien balanceada, por el cual basta~ 

tes porcino-cultores, no tienen los conocimientos necesarios para po-

der realizar en ellos una alimentación de acuerdo a los requerimientos 

proteicos, que necesite ol cerdo. 

Esto estudio puede ser punto de comparación, con otros estudios -

realizados o ha realizar, pero es indispensable el asesoramiento t5cni 

00 constante y eficiente mediante una programación adecuada a la reali 

dad. 
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