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El estado de Jalisco, con una superficie de 61,058-

Kil6r!>.et.ro~; cuad·cados, posee extensas zonas propicias para el 

desarrollo de la. r:;anader1a en todas·sus ramas. 

En el e::;tado se encuentra un medio favorable para la 

explotaci6n del ganado porcino, puesto que concurren diver-

sos factores favorables destacando su situaci6n geogr.Afi.ca,

mercaóos, v!as de comunicaci6n y clima. 

Sin embargo, en la actualidad, el de~arrollo de la 

porcicultura se encuentra poco tecnificada debido a la falta 

de ser~icios, recursos t~cnicos y econ6micos; eu la prácti

ca ce ~sta actividad se pue~e apreciar que en una gran pro~

porci6n a6n se trabaja en forma tradicional con animales de

baja calidad cuyos rendimientos son mínimos, empleando para

su alimentaci6n raciones mal balanceadas·elevando los costos 

de producción, Existe además una elevada mortalidad debido

sobre todo a prácticas inadecuada• de manejo. 

Con base en los ~untos antes mencionados y el interes 

de los porcicultores del Estado, se ha decidido iniciar un -

proyecto de desarrollo porcino, que abarque desde las prácti 

cas de manejo y alimentación para elevar la producción a ni

veles sat~sfactorios, h~sta los estudios econ6micos para la 

formaci6n de fábrica& de alimento de consumo cooperativa, 



rastros comunales, granjas-escuel~, y el autonomismo en la -

producci6n de pies de cria de registro. 

La Producci6n de carne de cerdo será colocada en el -

mercado nacional para resolver en parte el défisit de produ

cci6n actual y de la demanda prevista en un lapso no menor "' 

de lo años, a~emás de propiciar con ello el aumento de in- -

gresos de los beneficiarios directa o indirectamente con el 

proyecto. 
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como se indicó, a pesar de disponer el estado tle todas 

las circunstancias para tener una industria Porcina bien si--

mentada, se encuentra en un estado de atrazo, el cual es de--

bido a factores negativos tales como: 

Calidad de Ganado.-

A pesar de estar conciderado e~ estado comó uno .de los 
,._ ... ·· 

primeros en porcicultura del Pafs, desde el pun·úiVi'!e vista 
. 4 

zootéénico-economico la calidad del ganado es suhtamente baja, 

dada la poca difuci6n de las razas mejoradas asf como sus pr~ 

cios en la mayoría de los casos excesivos, también así como 

la poca sanidad y alimentación inadecuada que prevalece. 

seg6n estimación hecha en el Rastro por la UniÓn de 

Porcicultores y dividiendo el ganado en excelente, bueno y 

malo, las cifras aproximadas es de un 20% ~e ganado excelente 

un 60% de ganado bueno, no queriendo decir ésto que la cali--

dad zootécnica los clasifique en este punto, 20% de mala ca--

lidad, ~stos porcentajes son tomando en cuenta 6nicamente el 

ganado proveniente de granjas, olvidándoilos un poco de la in-

dustria a nivel pequefto o casero en el cual la mala calidad 

asciende hasta alcanzar un ó0%.3egún cifras estimadas en el -

último censo la canti .. dad de porcinos con que contaba la enti-

dad era de 1'900,000 cabeza&. 

Los rendimientos de éstos animales es regular porque -
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su conror;nación abundante en grasa y escasa de carn~,disminu

yer.uo aGn más e·o1 bf:.neficio económico dada su baja prolifici-

dad.. 

un somero anSlisis de las cifras anteriores con las co• 

rrcspondientes ·.a otros estados como Guanajuato, Michoadin y 

Nayarit, establecerá notables diferencias en cuanto a propor•• 

ci6n de razas puras, cruzadas y criollas disponibles. 

Alimentaci6n.-

En 6ste aspecto de la producci6n se encuentran deficie~ 

cias notables, dado que por lo general las raciones carecen de 

algunos elementos indispensables, aunque en ocaciones algunas

de estas raciones se encuentras sobradas en el proteico o gra

so, sobre todo en el caso de algunos ganaderos que aún engor-

dan sus perdos a base de maiz y alfalfa. con ello s6lo logran 

encarecer sus costos empobreciendo más aún sus márgenes de uti 

lidades. En otros casos los animales son mantenidos con des-

perdicios.teniéndolos además en libertad, con lo que.se les 

obliga a completar su alimentación con raíces o tallos de poca 

calidad y en ocaciones heces fecales, convittiéndolos con 

ello en portadores y üiseminadores de enfermedades ihfecLo-co~ 

tagiosas y parasitarias que ponen en peligro la sal<Ili del hom

'b.ce. 
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En éstos casos se produce una baja conversi6n alimenti

cia que motiva como··es natural, una baja redituabilidad. 

Higiene y Profilaxis.-

c:n la mayor1a de las veces no existen medidas higiéni-

cas o profilácticas que tiendan a eliminar las enfermedades y 

con ello a aumentar la producci6n, ya que son muy pocos los 

criadores de cerdos que utilizan un calendario preventivo ade

cuado. Y menos aún, los que manejan sus piaras con acierto, -

con ello las enfermedades de origen viral y bacteriano, dies-

man sus piaras y las destruyen en ocaciones en grandes propor

ciones. son pocos los porcicultores que desinfectan ~us pia-

ras y equipo de una manera correcta, atienden sus partos ayu--

dando a los lechones durante su nacimiento. 

Asistencia Técnica.-

El resultado de llevar. las -diferentes prácticas de la -

producci6n en forma negativa proviene de la falta de asisten-

cia 'l'écnica. 

En el estado este servicio es insuficiente, sobre todo

en la regi6n de Los Altos, desperdiciando los servicios de la

red de laboratorios de la SAG, que son gratuitos siguiendo la 

porcicultura de una manera autodidácta. S6lo se ha contado 

5 



c0n servicio t&cnico en casos de epidemia o cuando eventuaL-

mente alg1n productor lo aolicita. 

Crisis Ciclicas.-

El rtUmento incontrolable de las medicinas, de la pas

tura y de la mano de obra, producen desconformidad en los 

porcicultores, dado que en los 6ltimos cinco aftos los costos 

de producci6n han aurneni..ado en un 50%, conjuntamente con 

esto las bajas en el merca~o, ocacionadas por el control ne

g;;¡ tivo de la producción lo que ocaciona una producción ex(~-

siva motivo de la cual los compradores se benefician, pagan

do ¡;recios que apena;; cubren los· costos de producci6n y €H'l -

varios de los casos ni a eso llegan, motivando la desapari-

ción él·~ numerables g.ran]as, en la crisis del· 71-72 se estin,i!_ 

quo fracasaron un 40% de los porc icul tares, n•otivo por el 

cual el precio de la carne do cerdo mejoró n0tablcmente a 

finales del 73, lo que origina que gente mwva avisoré la 

Porcicultura como un buen negocio y empiezen a efectuar dc&

graciadamante, los mismos errores de sus antecesores, oca- • 

cionando al cabo de cierto tiempo el desplome del mercado 

nuevarr.ente. 



DIAGNOSTICO 



1.- Falta de uni6n entre los porcicultores, lo que ocaciona 

que est~n a merced de comerciantes sin escrtípulos que -

merman aún más sus ya bajas ganancias. 

2~- Fulta de dirección t~cnica lo que ocaciona numerosas 

p~rdidas materiales. 

3.- La nula aceptación de la asesoría técnica de muchos por 

cicul.tores que se niegan a romper con el pasado, no a..,.,

cepta:ndo las nuevas técnicas de manejo y alir1enta-::i6n. 

4.- La f~lta de nutrición correcta de los animales, pues 

aunque existr;!n fabricar.; de alimentos balanceados hay 

un porcentaje alto de personas qur~ utilizan mezclas in~ 

propiadas y en el peor de los casos grano solo. 

5.- t·íala calidad de lo; pies de cria. 

6.- cruzas inadecuadas con los consiguientes retrocesos fe

notificas y gen0tí¿lcos. 

7.- La carestía de los productos Biol6gicos y farmac,uticos. 

En resúmen estos pl:"oblemas o la mayor parte de ellos 

se deben a la falta de uni6n y compafierismo entre los que -



se d~dican n et:ta importante rama de la ganadería estatal, ya 

que podrian perfectamente formar una o varias farmacias sur--

tidas por la Uni6n de Porcicultores y obtener en esta forma

mejoras precios. 

S 
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Ubicación.-

Por su buena dispocíón al proceso de desarrollo porcino, 

la localizaci6n del área que debe comprender el proyecto se 

encuentra en los siguientes municipios: 

Acatic, Valle de Guadalupe, Tepatitlán, Jalostotitlán,-

sn. ,Juan de Los Lagos, Lagos de Moreno, sncarnaci6n de Díaz, -

< 
'l'~c?ocaltiche, Ocotlán, La Barca, Cocula, Sayula, Cd. Guzmán, --

Zapotiltic, Mazamitla, Unión de •rula, AY•ltla, cuautla, Autlán, 

'hd.pa, Mazcota, Ptlc.,rto vallarta, Cd. Venustiano C<:.rranza, Ame-

C<t, Sn. Hartín HidalgoJ Sn. Miguel El Alto, Sn. J•Jlián, Sn. 

Diego de .n.lejandría, Unión de Sn. Antonio, Tala, Etza:t.lán, 11--

randas, Jl.totonilco, Ayo el. Chico, Degollado. 

Dichos Nunicipios son miembros de la Unión Regional de-

Potcicultores del Estado de Jalisco, 

Altura, Temperatura y Precipitación Pluvial. 

~Nrüci.pin Altitud 'l'emperat>.lra Med. r.1uvia 

G•.lc:da la jara 1,553 20.8 964.4 

1'epatitlán 1,746 19.8 939.2 

Sn. Juan de los L. 1,741 18.8 719.4 

1,942 17.4 597.9 

1,815 18.7 672.4 



11uni.cípio Altitud Temperat,Jra Med. Lluvia 

Teocaltiche 1,740 18.7 672.4 

Ocotlán 1,521 20.6 711.0 

Hazamitla J., 800 16.1 1,076.9 

Uni6n de TUl a 1,424 20.9 876.9 

Mascota 1,267 21.4 1,003. 8 

Puerto Vallarta 60 26.0 1,142.7 

Cd. Venustiano Carranza 1,276 21.0 776.6 

Ame ca 1,250 21.4 978.1 

sn. Mart1n Hidalgo 1,242 20.9 906.4 

sn. Higue1 El Alto 1,860 17.6 700.0 

San Julián 2,190 18.0 680.0 

sn. Diego de Alejandría 1,798 17.9 652.2 

Uni6n de sn. Antonio 1,868 18.1 626.3 

1\randas 1,850 17.0 995.3 

Atotonilco 1,600 19.9 SC9.4 

Ayo El Chico 1, 650 20.6 883.2 

Degollado 1,422 20.0 921.4 

Datos recabados en la S.R.H. 

La divisi6n que se hizo es la siguiente: 

zona centro.-

Guadalajara·, Ocotlán, La Barca, Ameca, San Martfn Hidal

go, Tala, Etzatlán. 
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zona sur.-

Cocula, sayula, Cd. Guzmán, Zapotiltic, Mazamitla, 

Uni6n de TUla, Autlán, Ayutla, Cuautla, Talpa, Mascota, Cd.-

venustiano carranza. 

zona costa.-

Puerto Vallarta. 

zona de Los Altos.-

Acatic, Valle de Juárez, Tepatitlán, Jalostotitlán, -

Sn. Juan de Los Lagos, Lagos de Moreno, Encarnaci6n de Diaz, 

Teucalticne, Sn. Miguel El Alto, Sn. Julián, Arandas, Atoto

nilco, Ayo Chico, 

comunicaciones.-

Las comunicaciones en la mayor. parte de tos munici-

pios, son b~enas pasando las carreteras No. 80, 45, 11~, 90 

44, 110, 1~ y 70 siendo estos caminos perfectamente tran-

sitables en cualquier tiempo. 

TOdos los.municipios cuentan con servicio de teléfono 

y telégrafo as! como de ferrocarril en.su gran mayoría. 



PLANEACION DE CONSTRUCCIONES 



Selecci6n del Terreno para una granja.-

Técnicamente cualquier parte del estado de Jalisco es 

apta para la. crianza del cerdo pero en la localización de 

las mismas deben de tomarse en cuenfa varios factores: 

l.- Cercania ·ae las fuentes de aprobicionamiento. 

2.- El precio del terreno debe ser lo m&s econ6mico. 

3.- Vías de salida del producto terminado. 

4.- Alejada de otras granjas y poblaciones. 

:l.- Que cuente con buena pendiente pata el drenaje correcto. 

6.- Que cuente con luz el~ctrica, agua, y cercanía de teléfQ 

no y Asistencia Técnica. 

l~dificios.-

Corrales de gestación múltiples, por lo menos cuatro -

dando por cerda 2 Mts. de sombra y 2 Mts. de eol, es aconsej~ 

ble poner comederos individuales en dichos corrales para evi

tar rifias a la hor~ de que coman su raci6n logrando de esta -

manera tambi~n el evitar golpes entre las mismas y alimentan

dese correctamenLe con la cantidad exacta a su período de ge!_ 

taci6n. 



Los mater~ales de construcc~6n de las jaulas y comede

ros pueden variar pero no ast las medidas. 

Sala de Maternidad.-

Són las contrucciones más refinadas dentro de las ins

talaciones porcinas. El concepto de las salas de maternidad

debe ser tomando en cuenta los siguientes puntos: 

1.- La ventilaci6n debe estar perfectamente balanceada a man~ 

ra de que no teng~ corrientes de aire: 

2.- La humedad deberá ser redu~ida casi a O en el piso. 

3.- La Temperatura deberá estar regulada para la hembra y pa

ra los lechones,teniendo para la hembra, 21-23°C y para

los lechones, de 25-30°C. Esta diferencia se logra me--

diante el .uso de criadoras o lámparas infrarojas a 50 

ctms.· de alt>.1ra de las camadas. 

4.- También es importante contar con lavabos y espacios cerr~ 

dos para ·la conservaci6n 'de medicinas e instrumental. 

La falla de algunas de estas condiciones elementales 

dará por resultado una elevada mortalidad de las camadas. 

En estas instalaciones permaneceran los lechones de 15 

a 22 días según las instalaciones. 
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corrales de Lactancia.-

Los corrales de lactancia deberán ser reducidos pero -

con espacio suficiente.para la hembra y sus crias teniendo 

un espacio exclusivo para los comederos de loo lechones. 

corrales de Engorda.-

Uno de los puntos m~s importantes en el corral de en-

gorda es saber cual es el,número ideal de animales ~e pueden 

ser alojaáos juntos. La opini6n general actualizada es que -

el número ideal es quizá de lO, pero corrales de grupos con • 

1~ 6 20 animales funcionan en forma adecuada. La prá~tica de 

alojar numerosos cerdos en un corral, produce una serie de 

problemas de conducta y de salud que algunas veces tienen de

senlaces fatales. 

Es importante que los cerdos al estar echados, cumbran 

casi en su totalidad el ~rea seca del corral, de no ser as1 -

desarrollan hábitos sucios, llenando todo el corral de escre

mento. Una solución es tener pisos de rejilla. 

Las dimensiones de los corrales de engorda se regirán -

por el número ya mencionado de eerdos, variando sus dimensio-

nes que :>erán de 90· Ctms. en pisos .de rejilla y de 140 en piso 

de cemento. 
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Reccmentaciones adicionales para construcciones porcililas. 

l.- La superficie de espacios muertos entre las diversas ins

talacione~ será de 3 a 6 veces en relaci6n a lo edifica-

do. 

2.- La anchura de los pasillos variará de 90 ctms. en engorda 

a 125 para las hembras restanLes. 

3.- Altura de las bardas deb~ ser de 90 ctms. en engorda y 

140 entre verracos. 

A medida que aumenLa el precio de la mano de obra la op~ 

ración en las porquerizas de la limpieza es muy .cost':>sa y la 

solución que se le ha encontrado son los pisos de t·ejilla. 

Este sistema costa de una fosa de escremEmtos cubierta 

por enrejado, sobre el cual se situ~n los cerdos, los que de-

posLtan sus deyecciones que caen a la fosa de donde son evacu~ 

das . 

.El enrejado puede ser de madera, cemento precolado, h.ie-

rro, aluminio o tela meeálica. El más conveniente es el de 

cemento. La rejilla debe de tener de 8 a 12 ctsm. en la parte 

superior y de 6 a 8 en la inferior, teniendo de 8 a 12.Ctms. 

de altura. La separación entre rejillas será de 2.2 Ctrns. ~ 

cuando son utilizc.dos pcr cerdos de 2S Kgs. en delante y de 
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1.2 Ctn1s. por cerdos de menor peso. La fosa interior destina

da a recoger el~escrecnento ha dd tener una profundidad de 70 a 

80 Ctcns. y una anchura igual a la del área enrejada. su pen-

diente será del l.J%, lo que asegura su correcto drenaje. La 

parte de la fosa con más declive tendrá un vertidor de demasia, 

situado a 20 ct~s. por debajo del1nivel del enrejado. 

El vaceado de la fosa se hace por bombeo o por gravedad,

este sistema de enrejado constituye el avance más notable de -

los dltidos anos. 

Lagunas de Fermentación.~ 

Un método para eliminar los desechos es por medio de la

descomposi6n biol6~ica la cual se desarrolla en lau lagunas -

de f ermen tac ~6n. 

Las .lagunas no siempre tienen .el .éxito deseado por las -

siguientes razones: 

a.- Algunas veces despiden olores desagradables. 

b.-otras .se llenan demasiado rápido. 

c.- Algunas ocaciones se derraman o contaminan 'l:os mantos de

aguas superficiales. 
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Funcionamiento.-

La laguna es un medio de cultivo bacteriol6gico en que -

encontramos 3 tipos de bacterias: Aerobias, Anaerobias, fa-

culta~iva, es decier aquellas que pueden ser aerobias o ana-

erobias ind~stintamente. 

Las aerobias descompanen fermcntarido los desechos de una 

masera más completa que las anaerobias o las facultativas, 

sin embargo las recomendables son las anaerobias. Estas fo-

sas deben ser de gran tamaf\o teniendo el inconveniente de la 

producc1.6n de olores de putrefacci6n, lo que se puede ev-itar

teniet1do dentro de ellas un volúmen ra{:';onable de agua. 

El mínimo vólúrnen de agua requerido por cada kilo de cer.

do producido al afio es de 50 Lts. 

Deben de estar localizadas lo más alejado posible de ha

bitaciones y de·ia granja. 

se debe de evitar en lo posible el hechar a la laguna 

paja u otros materiales de dificil descornpositi6n. 
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RECOMENDACIONES PARA COMEDEROS 

Manos de 
15 Kg. 1 15 40 Kg. 40 70 K!J. 70 Mercado Roproductoros 

5 11 Tapa 5 x Tapa J x Tapa 

5-6 x Tapa 5-6xTapa 4 x Tapa 

li ,, Ll'i(AL ,._ 

L 
A'ilCHUq,;\· 
CCMt.r~ERO 
Llt![:,L 

k 

i Al.lUilA 
Al &ORO!: 

-~~2-ac~"rr¡ __ m_a __ ~--+--~·-a_~_:nm_· a __ ~_~~-'11-··--i·_" ~-=l ~¿;"~:-¡ i"o~ 
12cm. 15cm. 15cm. 15cm. 10 cm. 

d 
j LARGO 
t 
1 PliOFUNDIDAD 

l 
\ t.8f<,TURA 

~ TCL8A 



KCOM6J-JOAClON6S PAI2A COMC:OC~OS 

6 7 6 5 4 3 2 1 

li 
11 

11 

TEMPERATURA DEL 
16° e 1 

\6°C 16" e 16° 20° e 22° e 24° e 26° e 
CORRAL DEL DESTETE 

-·- -

' 
1 

ESPACIO MINI MO 
0.65 o. 63 O. 60 0.55 0.45 O. 35 0.35 0.35 POR CERDO EN M2. 1 

1 -

1 COt•IEDERO ~IETRDS 
1 o. 12 0.10 OIB 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 LINEALES POR CERDO 

BEBEDEROS 1'-IETROS 
0.04 0.04 o 03 0.03 0.03 0.025 

1 
0.025 0.025 LINEALES POR CEROO 

·• - ---
1 

NUMERO MAXIMO DE 40-50 30 25 20 20 !O 10 10 
CERDOS POR GRUPO 

' -· -~ -· ·=·-= 
1 

LIBRE 'tOTALMENTE CORRIENTES DE AIRE 
1 

NO 
!l 

NO 1 NO PERMISIBLES 1 DE CORRiENTES AIRE 

~[CQM[NOACIONb:S PAI2A Bb:Bb':Ob:ROS 
'CE ROO MENOS 1!1-40 KILOS 

1 
40-70 70-MERCADD RE PRODUCTORES 

DE 15 KILOS 

TAZA 
Ccrd"" 1 x 25 Cerdo~ 

1 x25 Normal 1 x 25 Normal 1 x 12 Normal 
AUTOt•1ATICO 1 X 25 1 x12 Verano 1 x 12 vemno 1 x 6 Vtrano 

- .. 

Valvula a 
ALTURA 

15 cm. y escalen 
VALVULA A 15 CM DEL SUELO EN EL TIFD TAZA Y A SOCM EN EL DE 'TETINA 

LINEAL 6 MAtiUAL C~l. 10 15 20 50-60 

- -· 

ABERTURA CM. 
20 27 32 32 32 

PROFUNDIC\1\0 8 10 
0~. 

12 12 12 

ALTURA 
BORDE Ci'-1. 10 12 15 15 15 

.. 

CALCULO 
2 LTS. 3 LTS. 3 LTS. 

10 LTS , VERAKl i2 LTS. VERANO 
015POI<I81LIDAO 

ó L 15. INVIERNO 8 L'TS. IN'IIERNO DE AGUA 



RECOfViENOACIONES PARA PARIOEROS 

CORRALETA JAULA ·----- --

~e•~ ¡ PRIMERIZAS 
11 

ADUL"IAS LECHONES PRIMERIZAS ADULTAS 
H 

1 1 

[ SUPERFICIE 160 X 1 80 180 X 180 50 X 160 60 X 180 
. j¡ 

11 

i 

¡: AL"IURA 120 1 120 1 90 90 
1 
1 k 

BARRA 

11 1 

¡ 
PROTECTORA ZO X 20 20 altura 
LATERAL 

1 ! --

l 11 ¡ CREEP 
ARE JI. i 

45 x lado 

==-==== 
1' 

1 lEMPERAT URA i 13-18° e 
1:1 

13 -18o .e 13-18° e 13-18° e 
~ 1 

1 

:¡ BARRA 
PROTECTORA 20 x ZO c.m. J l. 25 c.m. 30 cm. 
POSTERIOR 

1 1 

COMEDERO + 1 

LINEAL 6cm. x lochor1 35 cm. 35 c:m. 6cm. x locho·n 35 cm. 33 cm. 
AUTOMATteO 

COMEDERO ¡ MANUAL S cm. x lechón ! 50 cm. 50 cm. 6 c.m. x lcc.hón 50 cm. 50 cm. 
RESTRINGIDO ¡, 

1 

l. 

BEBEDERO 
1 x15 cm. de ¡6 

1 
AUTOMATteO 1 x15cm. ele ¡¡1 1 x15cm. d<> ~ 1 x15cm. de r;i 
DE TAZA ! - = ¡ BEBEDERO 1 
LINEAL 

' 
1 x f>O cm. 1 x60cm. 1x60c.m. 1 x60 cm. 

' 



LLCNAOO OC LAGUNA DI: ¡:::6RMbNTACION 

LAGUNA OC ¡:::c:RMG:NTACION 



1 

LAGUNA 
ANAEROBIA 

LAGUNA 
ANAEROBIA 

LAf>UtlA 
ANAEROBIA 

TUBO VC:STIDOR OC: DC:MASIA 

VACIADO OC LAGUNA 

----;:. VEST!OOR -----':;:. 
:> DE OEMASIA CAMPO 

--...,.....;;:> VESTIOOR 
DE DEMASIA 

---:> LAGUNA ----"':>CAMPO 
ACCESORIA 

1 
1 

--1--



MANEJO 



Es conveniente empezar por seleccionar un programa de 

manejo y será aquel que mejor se adpte a sus necesidades, - -

d~sponil?ilidad de tiempo, mano de obra, habilidad de conoci-

mientos. 

Decidir cual será el número de animales que vaya a ven-

der cada año. porque de acuerdo con ese número serán las cer

das que necesite tener para producirlos, asi como el nCimero -

de instalaciones necesarias par.a las diversas edades de sus -

cerdos. La inversión necesaria para las instalaciones varia

rá conciderablemente de una región a otra, de acuerdo con la 

n1ayor o menor disponibilidad de mano de obra y de materiales

de construc:ci6n, sin embargo, contO dato aproximado, deberá 

considerarse lo siguiente: La inversi6n por cada hembra de -

vientre alojada en la granja fluctuará de 9,400 a 12,600 alo

jandose en esta cifra la cantidad de los lechones hasta su ~ 

engorda final, as l. como los se,,;entales, el costo del terreno

y las instalaciones auxiliares. 

El principal objetivo de una construcción es proveer~a -

los animales en.la forma más barata posible del medio ambien

te indicado para sus necesidades fisiológicas, con el tin de 

obtener n1ayor ef1.cacia productora. 

En una construcción los factores arnbient.ales que debeJ!l -

tomarse en cu¿nta son los siguientes: 

18 



l.- Espacio 

2.- Temperatura 

3.- Humedad 

4.- Aislamiento del medio 

5.- LUZ,. 

Espacio.-

Directamente relazionado con la comodidad de los cerdos. -

siendo importante en dos factores; la superficie del piso y los 

metros cubicos de aire por cerdo. 

25 Kgs. 2~-55 

Reproductoras 
!JS-110 C/camada gestante 

piso cemento, 
sombra-sol 

piso cemento, 
sombra 

piso rejilla 
sombra 

constantes de 

cerda con cria 

cerdo lOO Kgs. 

cerdo lOO Kgs. 

cerdo lOO Kgs. 

1-1.20 1.20-180 2.80-3.40 l0-12 3-6 

.so-o.6o 0.60-o.90 1.40-3.00 5-6 =o = 

• so-o. 60 0.60 LOO 

M3 de aire. 

1.:50 

zona fria 2.00 

zona templada 3.50 

zona cálida 5.00 



Temperatura.-

Los cerdos son suceptibles a todas las formas de Stress·

cli,máticos principalmente en sus primeros días en q.ue el frio,

el calor, la humedad y las corrientes de aire los afectan en 

exceso. El frio es una de las principales causas de mortandad

en lechones, ya que además de las iniecciones respiratorios los 

predispone a énfermedades digestivas. A medida que el animal -

crece, aumenta su abilidad para defenderse del medio, .sin em--

bargo en la edad adulta la mayor causa de det.enci6n del creci-

miento la representa el calor. 

Humedad.-

La humedad baja tiende a conservar un ambiente polvoso, 

que predispone a resequedad del tracto respiratorio y con ello

a las enfermedades respiratorias, la humedad elevada es desde 

lJ~so la más peligrosa por las infecciones ent6ricas que son 

má;;; costosas y de dificil control, lo ideal es una humedad rel2_ 

tiva de 50-80% • 

Jüslanüento del medio.-

se podría conciderar una granja en cuarentena continua., es 

decir que las entradas y sali.das esten perfectamente controla..;

das y con la suficiente desinfecci6n. 
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Luz.-

Al parecer la mayor o menor cantidad de luz no tiene nin

gun efecto en la producción, a no ser tal vez en la. atracci6n

especial que tiene el lechon al sol. Y en la etapa de engorda 

la luz es·,un factor para la mayor alimentación. 

Los sistemas de explotación de cerdos son varios de acue~ 

do al destino comercial de los animales. cualquiera que sea el 

fin a que se oriente la producción, el cerdo pasará por las si

guientes etapas productivas : 

1.- Cubrición 

2.- Gestación 

3.- Parto 

4.- Lactancia 

5.- Destete 

6.- crecimiento 

7.- EngDrda Final. 

Estas etapas se hayan bien definidas en cuant9 a tipo de 

alimentación que se requiere y al tipo de instalaciones para 

cada una de ellas. 
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La cubrición es la etapa en la cual las cerdas son car~a

daa por el semental, una cerda recien separada de su lechigada 

y en buenas condiciones deberá entrar en calor entre los tres

a seis dias despues del destete. 

Gestación es el período comprendido entre una monta fér-

til y el momento del parto. Dura normalmente 114 días. 

La parici6n que se deberá llevar a cabo en las instalaci~ 

nes especiales. 

La lactancia es la etapa en la cual los lechones deben 

recibir un concentrado alto en protelnas aparte de la leche 

materr.a. 

El destete se debe hacer entre las cuatro a seis semanas

de vida de los lechones o según el peso entre los nueve y los

doce kUos. 

Crecimiento etapa comprendida entre el destete y los 50 -

kilos. 

Engorda comprendida entre los ~o y 110 Kgs. o de seis a -

ocho meses de vida como máximo. 

para mayor rendimiento de las instalaciones utilizaremos-
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el sistema de movimiento en bloque (TOdos dentro- TOdos fuera). 

En el cuadro se consigna los meses del affo cada uno divido 

en cuatro represenLantes de la semana. 

120 cerdas se dividen en grupos de 20 cerdas cada uno, 

cerdas que serán adquiridas en,,diferentes etapas de gestaci6n o 

de diversas edades para ser cargadas en la granja. 

TOmarenos como ejemplo el grupo uno en la parte superior 

del cuadro. Este primer grupo parirá en la~ tres primeras sema 

nas de enero, pennaneciendo en el paridera de cinco a v·eintiun

días Li:t:m1 donde ser§.n transferidas al corral de lactancia 

{':::;:,::1::(;:1\!i:!lt permaneciendo desde la última semana de enero hasta la -

fércera semana de febrero, de modo que al ~er destetados todos

los lechones ( cuadro 2, Grupo 1 ) pasaran al corral de engorda 

la edad en que seran destetados varia de las cinco a las siete

semanas dependiendo de las d1ferentes fechas de partos. 

Una vez realizado el destete, las hembras pasarán al corral 

de carga donde permaneceran tres semanas ·~ las repetidoras 

de calos de este grupo serán retenidas en el corral de carga 

hasta la formación del ·segundo grupo, de tal manera que el pe-

riodo de garga entre la primera y la Última será de ~eintiun 

días para cada lote. 
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Una vez cargadas las hembras pasaran a los corrales de 

gestlllci6n donde permaceran 114 dias Gfj~~ y de hay al paride-

ro volviendo a comenzar su cico:lo. ,!!;l término de cada tempora

da de parícíones existirá una sema~a de desisfecci6n en la 

cual el paridera permanecerá vacio. 
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La presencia de ~nfermedades en su mayor parte son debidas 

a deficiencias de manejo, siendo este renglón junto con la pro

filaxis los factores definitivos en la granja. 

La Unión de Porcicultores ha tomado una medida para solu-

cionar la parte de manejo, tomando en cuenta la impreparaci6n -

de los trabajadores, se propone iniciar la construcción de una 

granja-escuela, cuya ubicación se encuentra en Sayula, dado que 

las vías de comunicaci6n son buenas en todo el ai'io, cuenta con

servicios técnicos suficientes, en Cd. Guamán empezará a funci~ 

nar un laboratorio de diagnóstico, es una de la zonas graneras

del estado, cuenta también con teléfono y telé9rafo a todas ho

ras y hasta con un aeropuerto cercano a 20 Mim. y tomando en ~ 

cuenta el factor climático,tiene todo el ai'io una temperatura 

promedio de 22°, las llu\t.ias son proporcionales y aunado a esto 

el éxito de la cooperaci6n de la gente, pues se don6 el terreno 

el cual tiene buen drenaje y se encuentra protegido de los vie!!. 

tos, tiene agua en abundancia y luz eléctrica, además de que 

. un perímetro mayor a los 3 Km. no existen granjas. 

se planea según se explica más adelante la. construcción de 

la granja con 60 vientres iniciales. 

En este lugar se ensenaran los empleados llegados de todo

el estado y de los estados vecinos. La estancia de estas per-

sonas oscilará de uno a tres meses tiempo suficiente para que -
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el empleado se de cuenta del manejo, y tanilii~n con posibilidad 

de ver en vivo algunas de las enfermedades mAs frecuentes, as! 

como tambi~n de aulas donde se impartirán las teorías. 

Para completar esta g:r:anja su cometido y costeabilidad se 

tendr~n animales de registro los cuales irA a surtir de pies -

de cría a toda la üni6n. 

Inversi6n Inicial.-

Se ha tomado como base una granja de 60 vientres, que se 

considera el ndmero más adecuado para empazar y utilizar la 

inversi6n al máximo, si se sigue el programa delineado en este 

estudio. 

Los gastos de inversí6n son como sigue: 

60 Marranas, 3 sementales, 1 maternidad, 1 pabell6n de destete · 

1 pabell6n de engorda, 4 corrales de gestaci6n, 3 corrales pa

ra sementales, 1 corral para hembras en calor, 1 casa para tr~ 

bajadores, 1 almacén, equipos y otros gastos. 

l.- Las 60 marranas es recomentable programarlas en la siguie!!. 

te forma: Adquirir 12 marranas que esten cargadas y lis-

tas para parir al mismo tiempo y poder as! llevar un pro-

grama de llenar y vaciar la maternidad de una s6la vez. 
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Esto facilita el manejo del negocio y la higiene de la 

maternidad, que al tiempo de ser desocupada debe lavarse, de-

sinfectarse y fumigarse, lo que es una necesidad, ya que la 

higiene de la maternidad es un punto clave del negonio, pues L 

muentras más cerditos se desteten, mayores serán las ganancias. 

Las siguientes 12 marranas deben ser adquiridas "cargadas" 

a parir un mes después de las 12 primeras. Las siguientes 12-

marranas deben adquirirse "cargadas", debiendo parir un mes 

después de las segundas 12. Las siguientes 12 marranas pueden 

adquirirse sin cargar, de seis meses de edad, para que sean 

cubiertas por los propios sementales y que paran un mes des- -

pues de las cuartas 12. La razón principal porque se recomie~ 

da adquirir las hembras a una edad de 6 meses, es que en esa -

edad ya se pueden definir las caracteristicas que se buscan en 

las hembras para pie de cria. 

Los sementales deben ser pura sangre, de un m1nimo de seis 

meses de edad. Es recomendable usar uno de la raza Hampshire, 

uno Duroc y uno Yorkshire. Con esto se aseguran, en las crias, 

caracter!sticas adecuadas para la producci6n de gran cantidad-

de carne y poca grasa. se obtienen varias ventajas en la pro

lificidad y caracteristicas maternas. Al adquirir estos seme~ 

tales, se procurará comprarlos de la mejor calidad posible. 

La 1-iaternidad es un punto clave y de ella dependet·á en 
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gran parte que eL negocio sea un ¿xito y no es recomendable 

hacer ccon6minas aqu!. 

Construida de tal forma que se pueda tener constante-

mente limpia. 

El pabellón de destete debe construirse de tal modo que 

pueda· alojar 108 marranitos, que permaneceran en ~1 po:t un 

periodo aproximado de un mes, debiéndo disponer de espacio 

suficiente para alojar un destete completo. Es recomendable 

que se pongan dos camadas en cada corral, de tal forma que -

queden 6 corrales en ei pabell6n de destete. Deben coloGar

se Gnicamente dos camadas por corral para evitar que los cer 

dos se mezclen, esten ma~ confortables y despues llevarlos a 

la engorda, juntos, en un corral. si se mezclan, se susci-

tas pleitos, se maltratan_y se retrasan. 

Engorda.- El cupo del pabellón debe ser para 430 cerdi

tos y estar dividas en corrales que aloj'en dos camadas cada 

uno. 

Corrales de gestación.- Con sombra piso de arena, y una 

banqueta, en donde se alojen las marranas en grupos de 12, -

después de ser cargadas, pata pasar en pérS:odo de ges'taci6n

hasta su entrada a la maternidad, 
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Los corrales para sementales deben ser amplios, con piso 

de arena y una sola parte de concreto. El corral debe ser 

rrdí.¡¡ bien largo y es buena práctica colocar en puntos opuestos 

el 12omedero y el bebedero, para que el animal haga ejercicio. 

Las Hembras deben ser cargadas en los mismos corrales de los-

sementales. 

corral de espera debe ser un local donde se alojan las -

hembras que se van a cargar. Este corral debe estar cerda de 

los corrales de los sementalesp 

Casa para trabajadores.- Un cuarto, una cocina y un bafto. 

Almacen: Un almacen de lO por 8 Mts. para alimentos. 

El equipo principal debe constar de comederos, bebederos, 

camas, una báscula para pesar cerditos enJ.la maternidad y ot:t·a 

para pesar la engorda. 

' Una vez terminados los corrales de gestación se pueden 

adquirir las primeras 12 hembras cargadas llevando una targe:ta 

de registro por cada una. 

Durante el periodo de gestación cada marrana con 3 Kgs. 

de alimento de gestaci6n durante aproximadamente 113 dias: pa-

sando a la maternidad un día antes (Las 12 marranas) en donde-
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seran lavadas y desinfectadas empezando a parir dos a tres -

dias despues. 

Rl empezar a paris las marranas se necesita cuidar los 

cerditos, limpiándolos, cortando colmillos, cola, mardando-

los en las orejas y levantando las tarjetas de registro de -

partos. 

En la maternidad las marranas deben ser alimentadas a 

partir del 5o. día con hasta cinco Kilos de pastura lactancia. 

Al 7o. d1a de nacido se deba instalar un comedero para -

cerditos por hembra complementando de esta forma la deficien

cia que puediera tener la leche materna. La cantidad de ini

ciaci6n por cerdito ~urante este per1odo es de 700 Gms. 

Máximo a los catorce dias de nacidos se deben de castrar 

los cerditos machos;'al efectuar el destete se debe de dar 

alimento de desarrollo (Normalmente a las seis semanas) • 

I~s cerditos permaneceran en estos corrales aproximada-

mente 28 d1as dando un peso aproximado de 20 Kgs. dándonos 

ésto el momento de cambiarlo a los corrales de engorda, donde 

empezaran a comer 25-50 Kgs. en donde en un periodo de 25 d!as 

llegaran a 50 Kgs. Después se les cambiará el alimento a 

50-75 Kgs. por un lapso de 35 dias para llegar a un peso apr~ 

30 



~~~~~~~~~~~~~~~------------ ---------~----~~~-----

ximado de 75 Kgs. y por dltimo, se les proporcionará alimento 

de engorda hasta que den el peso del mercado. A los 154 d1as 

se puede bacer una selecci6n de hembras de reemplazo. 

Las marranas se~eccionadas deben de sep?-rse del resto de 

la engorda. 

La marrana una vez desteta y si es que no va a ser eli-

minada del ?ie de cria pasará de nuevo a los corrales de hem

bras en calor. 

Es buena práctica que la marrana "ee.'monlada por segunda 

vez gor el mismo semental 24 horas después. 

Una vez que todas las marranas del grupo hayan s.tdo cu-

biertas pasarán a los corrales de gestaci6n. 

, Y los sementales debe ser aliment~dos con 1.5 Kgs. de 

gestaci6n cuando esten en descanso • Los Sementales pueden -

cargar 3 o 4 cerdas al día y en este periodo se puede comple

mentar la alimentación con 1.0 Kgs. de desarrollo. 

31 



Medicamentcs y vacunas.-

En una operaci6n normal se comprenden 

l.- Una inyecci6n de hierro por cerdito, del primero al tercer 

día de edad, que debe equivaler e: a lOO Mg-ML. 

2.- Tres vacunaciones con bacterinas seglin problemas c.e la zo

na. 

3.- una vacunacion contra c6lera porcina, a las 6 semanas de -

edad •. 

4.- Una desparasita.ci6n a las ocho semanas de edad, si lo con~:l 

sidera el Médico Veterinario. 

5.- El pie de cria se deberá vacunar a la edad de 6 meses y 

posteriormente cada seis meses, contra et c6lera porcino, 

6.- Bajo la ~igilancia de un Médico Veterinario, una desparasi 

tasi6n del pie de cria. 

En este estudio se consider6 una reserva de $40.00 por 

cada cerdito destetado, por concepto de vacunas y medici-

nas. 
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COSTO Y DETALLE DE LA INVERSION INICIAL ¿N ESTE NEGOCIO. 

( Sin considerar el valor del terreno) 

1.- Costo de las 60 marra nas: 

Pr irneras 12 a $2 ,ooo. 00 •••••••.•••••••••.•..••• $24,000.00 
sesur.das 12 a 2,000 .oo ........................ 24,000.00 
Terceras 12 a 2,000.00 •..••••••.•••.•.•••••••• 24,000.00 
Cuartas 12 a 1,000. 00 ••.••••.••••••...••••••• 12.000.00 
Quintas 12 a 11000.00 ••.•••••••.••••••••••••• 12,000.00 

2.- Costo de los sementales: 
3, de 6 meses de edad, a $4,000.00 c/u ••••••• 12,000.00 

3.- Costo del Ediiicio de maternidad •••.•••••••.• 51,750.00 
4.- Costo del pabellón de destete • •• . . . . . . • • •••• 35,05·8.00 
5.- Costo del pa~ell6n de engorda ................ 154,684.00 
6.- Costo de las corrales de gestaci6n ••••••••••• 24,964.00 
7.- C0sto de los corrales para sementales ..•.•..• 15,142.00 
8.- Corrales para hembras en calor............... 7,2oo.oo 
9.- costo casa para trabajadores.................. 18,000.00 

lO.- Costo del Alrnac~n •..••.....•...•.•..••••...•• 18,000.00 
11.- Costo del Equipo •...••.•.•..•..•..•.•...••••. l3o,669.00 

Resú;r;en: 

Marranas......................................... 96,000.00 
..:<:·mentales •...•••.•••....•.......•....• "....... 12,000.00 
i:;dificaciones •••.....•. , •..•.•..••••..••••.....•• 324,798.00 
Equi&>o. • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 130, 669 .oo 

T O T A L : 563,467.00 
============ 

COS'ID DE l'!ANEJO, POR AÑO: 

J. Empleado $100.00 diarios •••..•..•••••••...••••• $ 
l Ernpleado $ <14.85 diarios ...................... . 
Alimento de Gestación a $2,200.00 TOn •••••••••••• 
Alimento de Lactancia a 2, 250.00 TON •••.•.••••• • 
Alim~nto Iniciación a 3,600.00 Ton •••••.•••.•• 
Alir.1ento desarrollo a 2,750.00 Ton. ... . . . .. .... 
J~lir:~cnt:o 25-50 Egs. a 2,4:;o.oo Ton. . . . . . ... 
i\1.inr~nto SiJ-7 5 l\<JS • a 2,:!.40.00 Ton. .. . . . .. . . 
I-.linento 75-110 ,. a 2,100.00 'l'on. . . . . . . . . . 

TO'l'AL: 

36,500.00 
16,370.00 

119,504.00 
45,351.00 

2,040. 75 
78,612.75 

123,832.80 
340,685.86 
477,573.60 



SOLUCIONES 



com soluci6n del problema porcino de Jalisco,en cuanto 

a mejorar las razas, carne y condisi6n econ6mica de la pro

ducci6n así mismo contribuir al abaratamiento de la alimen

taci6n .ael Puelo la Uni6n de Porcicultores del Estado de 

Jalisco a.·;puesto en marcha un plan cuyo parorama trataremos 

de explicar y tal vez de alguna forma contribuir a su rea-

lizaai6n. 

1.- La Planeaci6n correcta de la granja, lo cual da como re 

sultado una mejor utilizaci6n tanto del material hombre 

como de los animales. Se efectuarán estudios sobre el 

terreno, clima y se dará la mejor distribusi6n y funci~ 

nabilidad, as! como la restructuraci6n de las ya exis-

tentes. 

2.- De la Porciaultura la parte que más dinero absorve es -

la alimentaci6n, que se podría considerar de un 70-80%

del costo del Cerdo. Por lo que se hizo y en su mayor

parte esta funcionando una planta de pastura, su funci2_ 

namiento es en forma cooperativa, es dicer toaos son 

dueijos de la fábrica obteniendo as! pasturas a un costo 

justo y además utilidades de la misma, 

3.- Granja-escuela, otro de los factores del primer orden 

es el factor humano dentro de las granjas, por lo que -

se instalará una granja-escuela, en donde los Porcicul-
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tores enviaran a sus empleados y mediante el aprendizaje dado 

por personas.perfectamente capacitadas saldrán convertidos en 

t~cnicos • 

4.- ¿por qu~ enviar los animales en pie al mercado?, si las 

mermas son tan grandes que alcanzan en algunas regiones 

hasta un lO% de peso del cerdo; la Uni6n avisara una so

luci6n efectiva, el establecimiento de rastros en zonas -

estrat~gicas del estado, logrando as!, menos mermas, más

fuentes de trabajo, y sobre todo el abaratamiento del pr~ 

dueto. 

S.- El establecimiento de granjas receptoras de destetes, que 

funcionaran tambi~n en el sistema cooperativo, los Porci

cultores entregan a la central sus destetes y esta se en

carga de la alimentaci6n y cuidado de los animaJ..es hasta

el u1ercado. Esto ~traeria como beneficio costos más bajos 

pues las concentracioóes seria,de 30e000 o más animales,

la primera de estas granjas se encentará a corto plazo 

lista a funcionar y en proximidades de Guadalajara. 

6.- Otros de los elementos tomados a consideración es la Medi 

cina veterinaria, cuyos costos se han incrementado a tal

grado que se ppdi!á decir que aumentaron en un 70% el pa

sado año, estas farmacias en un principio trabajando, se 

basan en la compra de enormes cantidades de medicina con

lo que se logra un descuento que alcanzan en algunos ca--



sos hasta un 60% o más, los Porcicultores se ven beneficiados 

porquE,··se estableceran farmacias en cada asociación en la ac-

tualidad como ya se dijo funcionan en parte, dando al porci-

cultor un 45% de descuento operando asi la farmacia con un 

mSrgen de utilidad mínima o sea sólo el necesario para soste-

nerse. 

7.- Para el logro del estos proyectos es irldispensable la 

asesoría t~cnica Veterinaria, la cual será proporc·ionada

de la mejor manera atendiendo todas las asociaciones del 

estado. 

8.- Autosuficiencia en pies de cria esto se lograr~ en la mi~ 

ma granja-escuela en donde se tenddin animales de regifijt.ro 

y con la suficiente calidad para mejorar las razas. 

9.- comercialización, es un renglón en el que se esta trabaja~ 

do, consiste en la venta por medio de un dnico vendedor, -

la Unión, con lo que se logra una estabilización del precio. 

lo.- Autofinanciamiento consistente en formar un capital social-

mediante el cual se prestara a los~socios para su habilita-

ción y a ampliación de sua isntalaciones así. como mejora--

miento de los pies de ctia. 
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