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Editorial
La Asociación de Porcicultores de Guatemala, a través de su XXX Congreso Nacional 
de Porcicultura -APOGUA- Brinda el espacio donde los porcicultores pueden 
aprender sobre las últimas tendencias, investigaciones y avances en la industria. 
Las presentaciones y charlas a cargo de expertos ofrecen información valiosa sobre 
temas como la nutrición de los cerdos, la gestión de la salud y las enfermedades, 
técnicas de reproducción, sistemas de producción sostenible y mucho más. Este 
flujo constante de información actualizada permite a los porcicultores estar al tanto 
de las mejores prácticas y adoptarlas en sus operaciones, lo que se traduce en una 
mejora en la eficiencia y la rentabilidad.

ASOCIACION DE PORCICULTORES DE GUATEMALA4













Edición 5-2023 APOGUA LA REVISTA10

BIENESTAR ANIMAL 
PORCINO.M. V. Edy Batres Rivera

Asesor Técnico en Porcicultura.

Históricamente, los orígenes del bienestar animal, se 
remontan al Reino Unido en el año 1865, a raíz de la 
publicación del libro “Animal Machines” de la periodista 
Ruth Harrison, en donde se criticaba la intensificación 
de la producción animal, fenómeno que se había dado 
posterior a la segunda guerra mundial.

El bienestar animal, se describe como un estado de 
completa salud física y mental, en que el animal esta en 
armonía con el ambiente a su alrededor.

El bienestar animal, es una ciencia con enfoques objetivos 
de investigación para entender las necesidades de los 
animales.

Es importante diferenciarlo de los derechos de los 
animales, que es un movimiento basado en el principio 
filosófico de que los animales deben tener ciertos 
derechos que les evite el sufrimiento.

El bienestar animal se fundamenta en 5 libertades, que son:

1. Libres de miedos y angustias

2. Libres de hambre y sed

3. Libres de malestar

4. Libres de dolor, lesión y enfermedad

5. Libres para expresar un comportamiento natural

Debemos tener presente que los cerdos tienen 
un comportamiento innato y un comportamiento 
aprendido, esto lo podemos observar en que el cerdo 
por naturaleza sabe beber agua, sin embargo dadas las 
circunstancias de manejo, aprenden el uso del bebedero 
de chupete o tetina; y así sucesivamente, hay muchos 
comportamientos considerados “naturales”, mientras 
que las cercanías con el hombre lo hacen aprender 
muchas cosas.

Características de los cerdos:
• Los cerdos son omnívoros

• Generalmente son animales de presa

• Rara vez son predadores

• En promedio permanecen 19 horas acostados

• Duermen mas o menos 5 horas

• Y solamente entre 1 y 3 horas alimentándose

Beben entre 5 y 15 litros de agua, pudiendo llegar a mas 
de 20 durante la etapa de lactancia.

Además:
Son animales sociales
Viven en grupos (gregarios)
Si son manejados en forma individual, se tornan tercos 
y agresivos.
Son jerárquicos, la cual se establece por medio de la 
fuerza.
La mezcla reinicia la lucha por el nivel jerárquico.

Los cerdos dependen principalmente de los siguientes 
sentidos:

• Visión  • Audición • Olfato

Por lo tanto durante los procesos de manejo debemos 
tener muy presente estas

características.

Visión:

Visión Binocular.
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Olfato:
Utilizado para reconocimiento individual, interacción 
social, dominancia y efectos reproductivos (feromonas).

Oido:
• Emiten cerca de 20 llamados diferentes, con 6 patrones.
• Gruñidos
• Vocalizaciones de alerta
• Vocalización aguda
• Vocalización larga.

Según un artículo publicado por la revista Mundo Lácteo 
(¿Qué es el Bienestar Animal y cuáles son los requisitos 
para cumplirlo? (mundolacteo.es)), se debe cumplir con 
los criterios siguientes:

Alimentación 
•  Ausencia de hambre y de sed

Alojamiento
•  Confort en relación con el descanso
•  Confort térmico
•  Facilidad de movimiento

Estado sanitario
•  Ausencia de lesiones
•  Ausencia de enfermedad
•  Ausencia de dolor por diferentes prácticas

Comportamiento
• Balance entre los comportamientos positivos y 

negativos
• Conducta adecuada
• Interacción con otros animales
• Estado emocional positivo

En resumen debemos dar las mejores condiciones a 
nuestros cerdos, recordando que

“Tratarlos bien, es un buen negocio”.

M. V. Edy Batres Rivera
Grupo Bigor
edy.batres@grupobigor.com

El cerdo posee visión binocular, el cual da lugar a 
percibir profundidad y ve con claridad.

La visión monocular, es amplia y panorámica; 
alcanza hasta 310 grados, sin embargo no hace 
diferencia de profundidad ni ve con claridad.

El cerdo posee el llamado punto ciego, que es 
un área, bajo el morro e inmediatamente atrás 
de las orejas. Es un área sin ningún tipo de 
visibilidad.
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Una red de laboratorios de diagnóstico veterinario en un 
país generalmente consiste en laboratorios centrales 
de investigación o referencia y un numero mayor de 
laboratorios regionales, los cuales se encuentran menor 
equipados pero capaces de realizar los análisis rutinarios 
requeridos por los Médicos Veterinarios de campo. A pesar 
de que el nivel de desarrollo de los laboratorios centrales 
o regionales varían de país a país, la administración 
general y la estructura técnica es similar, requiriendo 
para ambos casos muestras de calidad para realizar un 
trabajo diagnostico de calidad. 

Parte esencial de cada laboratorio es la buena 
comunicación con sus usuarios y una red de trabajo 
compartido con los Médicos Veterinarios de campo en 
donde los asuntos relacionados a la salud animal sean 
entendidos desde una mejor perspectiva, especialmente 
cuando se trabaje en campañas sanitarias en donde 
se requieren investigaciones de campo llevando a cabo 
tareas de vigilancia epidemiológica activa o pasiva. Esto 
es especialmente importante ya que el Médico Veterinario 
de campo es quien realiza las actividades de selección de 
los animales a muestrear, tomar la muestra, preservarla 
y enviarla al laboratorio, además de elegir la técnica de 
diagnóstico adecuada según los objetivos inicialmente 
planteados. 

De acuerdo a la Organización Mundial de Sanidad Animal 
-OMSA- los objetivos de cada análisis debe concordar con 
las finalidades para los cuales éste haya sido validado, 
siendo los posibles escenarios:

1. Poner de manifiesto la ausencia de infección en una 
población definida

2. Certificar la ausencia de infección o presencia de 
un agente etiológico en animales determinados 
o productos destinados a fines de comercio/
desplazamiento. 

3. Erradicar la enfermedad o eliminar la infección de 
poblaciones definidas.

4. Confirmar el diagnostico de casos sospechosos o 
confirmados. 

5. Estimar la prevalencia de la infección o exposición 
para facilitar el análisis del riesgo

6. Determinar el estado inmunitario de animales o 
poblaciones determinadas (post vacunación) 

La toma de muestras, incluyendo las de sangre, requieren 
experiencia y atención a los detalles para que la misma 
llegue en forma adecuada al laboratorio, sea de la calidad 
solicitada y en las cantidades necesarias para que los 
análisis sean llevados a cabo, incluso cuando el laboratorio 
requiera la confirmación interna de los resultados 
originalmente obtenidos.

En circunstancias en donde los animales se encuentren con 
sintomatología clínica de alguna enfermedad, se requiere 
de un examen clínico completo por parte del Médico 
Veterinario de campo remitiendo dicha información en la 
solicitud de análisis.

Cada laboratorio es responsable de proveer solicitudes 
de análisis fáciles de utilizar, las cuales deben llenarse 
en forma adecuada e incluyendo toda información 
epidemiológica o clínica relevante. El nombre, número 
telefónico y correo electrónico deben incluirse para 
asegurar que los resultados son enviados a la persona 
correcta.

La calidad de los resultados emitidos por un laboratorio 
de diagnóstico está determinada por la calidad e 
idoneidad de las muestras que son remitidas y la 
información proporcionada. No es posible esperar que 
el laboratorio emita resultados fidedignos sin contar con 
la información adecuada y el envío de muestras idóneas. 
Es responsabilidad del Médico Veterinario de campo 

TOMA Y ENVÍO DE MUESTRAS 
PARA EL LABORATORIO: SU IMPORTANCIA 

EN EL DIAGNÓSTICO 
Por M.V. Juan Pablo del Aguila Padilla
Coordinador del Laboratorio de Diagnostico Veterinario, Universidad Galileo. 
www.lcuvet.com , info@lcuvet.com
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la selección adecuada de las muestras y su adecuado 
traslado o envío al laboratorio. 

¿Realizar un análisis o no realizarlo? Esta es la primera 
pregunta a realizarse. ¿Es la prueba de laboratorio 
deseable, necesaria o posible? Un numero de factores, 
incluyendo la validación del análisis para la especie 
animal, la viabilidad y el costo deben considerarse. Sin 
embargo, una vez se toma la decisión de realizar la toma 
de muestra es importante asegurar que las mismas 
lleguen al laboratorio en el tiempo adecuado y en buena 
condición. 

Las siguientes guías de cómo preservar y enviar las 
muestras son importantes para asegurarnos su calidad:

1. Enviar las muestras lo más rápido posible al laboratorio 
(dentro de las 48 horas para serología y 12 horas 
para bacteriología), ya que a mayor tiempo mayor 
probabilidad de hemolisis, contaminación bacteriana 
o que un agente etiológico muera. La refrigeración 
retarda el crecimiento bacteriano y aumenta la 
posibilidad de realizar el cultivo del patógeno en las 
muestras destinadas al aislamiento de éste. 

2. Mantener las muestras a temperatura de refrigeración 
(4 a 8oC) utilizando packs fríos para evitar su 
calentamiento. 

3. Muestras de sangre con anticoagulante mezclar 
gentilmente para homogeneizar la muestra con 
el contenido del tubo (EDTA u otro) y mantener en 
refrigeración (4 a 8oC).

4. Muestras de suero permitir que el coagulo se forme 
completamente en un ángulo inclinado (45 grados). 
Para ello debe utilizarse tubos sin anticoagulante y de 
preferencia si la muestra tarda más de 24 horas en 
llegar al laboratorio, separar en un nuevo tubo el suero. 
Si el suero permanece con el coagulo los eritrocitos 
presentes empezaran a romperse lentamente eliminando 
su hemoglobina en el suero causando su coloración 
rojiza lo cual interfiere en algunas pruebas. La muestra 
de suero que permanece por mas de una semana en 
refrigeración (4 a 8oC) debe congelarse ya que los 
niveles de anticuerpos empiezan a disminuir. El uso de 
muestras pareadas (colectadas al mismo tiempo o con 
diferencia de 2 a 3 semanas posteriores al aparecimiento 
de una enfermedad) pueden utilizarse para confirmar un 
diagnóstico, si se demuestra que el nivel de anticuerpos 
se ha elevado en ese periodo de tiempo. 

5. Muestras de parásitos externos (piojos, pulgas, 
garrapatas, moscas, entre otros) pueden colectarse 
y mantenerse en alcohol al 70% en forma indefinida 
para su análisis posterior. 

6. Muestras de heces deben colectarse frescas y 
mantenerse en refrigeración para su envío inmediato 
al laboratorio. Los huevos de nematodos usualmente 
sobreviven a 4oC pero pueden destruirse en el 
congelamiento, por lo tanto, no deben congelarse. 
La adición de formalina buferada al 10% ayuda en la 
preservación de muestras para análisis parasitológico 
(no para análisis bacteriológico). 

7. Llenar adecuadamente la solicitud de análisis y enviarla 
según lo requiera cada laboratorio (físico o correo 
electrónico), con toda la información epidemiológica 
relevante o suplementaria, tales como administración 
previa de antibióticos o vacunas, ya que algunos de 
estos interfieren con los resultados de las pruebas. 

8. Avisar al laboratorio sobre el envío de muestras, ya 
que permite que algunos procesos internos pueden 
adelantarse y con ello hacer más eficiente el proceso 
diagnóstico.

9. Asegurarse de la correcta identificación de cada 
muestra y mantenerlas separadas para evitar la 
contaminación cruzada. El laboratorio necesita 
conocer qué tipo de muestra y su origen, además de 
la identificación única de cada una y la fecha de toma 
de muestra. 

10. Utilizar tubos / frascos sin fracturas (muestras 
de sangre, suero o leche) o bolsas plásticas sin 
agujeros (muestras de lácteos) para evitar su goteo y 
contaminación cruzada. Cuando se utilice paquetería 
para el envío de las muestras, avisar el contenido de 
la hielera para su transporte adecuado.

Texto tomado de:

Cork, S, Halliwell R.  THE VETERINARY LABORATORY AND FIELD 
MANUAL, 3er edition. OIE. 2019.

Organización Mundial de Sanidad Animal. MANUAL DE LAS 
PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO Y DE LAS VACUNAS PARA LOS ANIMALES 
TERRESTRES 2019. CAPITULO 1.1.2 RECOGIDA, PRESENTACION Y 
ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS PARA EL DIAGNOSTICO. 

Organización Mundial de Sanidad Animal. MANUAL DE LAS 
PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO Y DE LAS VACUNAS PARA LOS 
ANIMALES TERRESTRES 2019. CAPITULO 1.1.3 TRANSPORTE DE 
MATERIAL BIOLOGICO. 
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LA TRAZABILIDAD PORCINA 
EN GUATEMALA

M.V. Sara Vásquez
Oficina de Registro y Control de Transporte y Movilización
PRONASPORC, MAGA

Qué es la trazabilidad porcina?
Es el mecanismo que permite el seguimiento de los 
cerdos durante todo su ciclo productivo, estableciendo 
el origen y destino de las movilizaciones realizadas por 
los productores y/o comerciantes de ganado porcino. 

¿Cuál es la finalidad de la trazabilidad porcina?
Optimizar la salud animal, la inocuidad de los alimentos 
y la seguridad alimentaria, además es importante 
para garantizar el comercio legítimo de cerdos el cual 
previene el ingreso de enfermedades de riesgo para el 
hato porcino nacional.

Por otro lado, es fundamental para cumplir tanto con la 
normativa nacional como la internacional que permitan 
el reconocimiento de país libre de Peste Porcina Clásica 
(PPC) ante la Organización Mundial de Sanidad Animal 
(OMSA), lo que posibilita la entrada a nuevos mercados 
internacionales aumentando así la competitividad del 
sector porcino.

¿Cuáles son los elementos de la trazabilidad 
porcina?
Comprende la inscripción y registro de productores y 
establecimientos, así también la identificación y registro 
porcino y el control de la movilización que incluye el 
registro de transportes, transportistas, conductores y 
movimientos de los cerdos.

¿Qué es el registro de personas y establecimientos?
Es el registro de toda persona relacionada a la 
cadena alimentaria porcina (propietarios, productores, 
transportistas, conductores, importadores, exportadores, 
arrendatarios, procesadores, entre otros).  Además se 
incluye la inscripción de los establecimientos pecuarios 
donde se crea un Código Único de Establecimiento 
conocido como CUE. 

¿Qué es el Registro de Funcionamiento de 
Unidades de Producción Porcina?
Es el registro ante la coordinación del Programa 
Nacional de Sanidad Porcina, requerido para la operación 
y funcionamiento de granjas porcinas con más de 
30 cerdos en el territorio nacional de conformidad 
al Acuerdo Ministerial No. 63-2017 del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación. 

¿En qué consiste la identificación animal?
Se basa en la colocación de dispositivos oficiales de 
identificación porcina (aretes)  y su registro en el 
Sistema Trazar-Agro. Se lleva a cabo en cerdos de granjas 
tecnificadas y de traspatio o familiares. Los dispositivos 
tienen un costo para el sector comercial. 

¿Qué es el control de movilización porcina?
Se refiere al registro de movimientos de porcinos y sus 
medios de transporte dentro del territorio nacional 
indistintamente de la razón del traslado. Para ello 
se realiza el registro de transportistas, vehículos y 
conductores; asimismo se efectúa el registro de los 
desplazamientos de los cerdos a través de la Guía Única 
de Movilización y Control Sanitario (GUIASA) la cual 
integra información del traslado realizado de acuerdo al 
CUE de origen y destino. 

Actividades de Trazabilidad Porcina  realizadas por 
el PRONASPORC
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Registro de personas y establecimientos porcinos 
(CUE)

Evaluaciones de Bioseguridad para obtener el 
Registro de Funcionamiento de Unidades de 
Producción Porcina

Registro de transportistas, vehículos y 
conductores para la movilización de cerdos

¡REGÍSTRATE Y PROTEGE EL PATRIMONIO PORCINO 
NACIONAL!

Referencias:
• Acuerdo Ministerial No. 24-2014. Crear el Sistema 

Nacional de Trazabilidad Pecuaria (SINAT-GT). 
Guatemala, 7 de febrero de 2014. 

• Acuerdo Ministerial No. 63-2017. Requisitos para 
el Registro, Establecimiento y Funcionamiento de 
Unidades de Producción Porcina, en la República de 
Guatemala. Guatemala, 5 de abril de 2017. 
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ANÁLISIS DEL INDICADOR “LECHONES 
DESTETADOS POR CERDA POR AÑO” 

(L/D/C/A).Edi Gustavo Castellanos
MASPORCICULTURA.CO

El objetivo final de la reproducción tecnificada comercial de 
cerdos es que cada una de las cerdas reproductoras que estén 
en la granja produzcan la mayor cantidad de lechones por año, a 
lo largo de su vidu util productiva. No debemos olvidar que cada 
cerda reproductora debe ser considerada como un activo para la 
granja y dicho activo debe producir cada año determinada cantidad 
de lechones para que la permanencia de la cerda en la granja sea 
redituable.

Este indicador clave o KPI (Key Performance Indicator) por sus siglas 
en ingles, debe ser medido permanentemente en la producción. 
Depende de muchos factores sin embargo en nuestro medio podría 
decir que la media de granjas tecnificadas en nuestro medio 
producen entre 22 y 26 lechones destetados por cerda por año, 
mientras que las más eficientes producen entre 28 y 30 lechones y 
en algunos paices se ven reportes de granjas con altos niveles de 
eficiencia produciendo arriba de 34 lechones. 

Lo que es un hecho que ante la situación actual global la 
permanencia en la actividad porcina solo tiene un camino a seguir 
“LA EFICIENCIA” En la medida que las granjas sean más eficientes y 
produzcan más lechones por cerda por año, sus costos fijos tienden 
a diluirse haciendo más competitiva la operación.

A continuación, veremos cuáles son los principales factores que 
intervienen en la medición de este indicador dado que el objeto de 
este artículo es determinar cómo medir de una forma práctica y 
objetiva este importante indicador.

PARÁMETROS QUE INTERVIENEN EN LA CANTIDAD DE 
LECHONES DESTETADOS POR CERDA POR AÑO (L.D.C.A)
Para obtener este importante indicador debemos tomar en cuenta 
a su vez otros indicadores técnicos importantes, a continuacion los 
enumero y explico brevemente.

1. Prolificidad

La prolificidad se mide en la cantidad de lechones que una cerda 

expulsa durante el proceso de parto. Las empresas que producen 
cerdas reproductoras comerciales se han esforzado mucho en la 
última decada para que incrementar la capacidad de las cerdas en 
cuanto a la prolificidad, es común ahora ver cerdas con partos de 18 
hasta 20 lechones por cerda parida. Para entender este parámetro 
lo debemos descomponer en 3 partes:

• Lechones nacidos vivos:

Es la cantidad de lechones que nacen vivos, vigorosos y viables, 
generalmente con cerdas de alta prolificidad hay una mayor 
demanda de atención y cuido en detalles para lograr la mayor 
cantidad de lechones nacidos vivos dado que en partos tan 
numerosos suelen ser extremadamente agotadores para la cerda. 
Asi mismo el personal designado para la asistencia de partos 
debe ser cuidadosamente seleccionado, capacitado y sobre todo 
supervisado, bajo este escenario la demanda de más mano de obra 
es inminente.  Existe una diferencia contundente entre asistir un 
parto de forma eficiente y no hacerlo.

• Lechones nacidos muertos:

Son los lechones que nacen nuertos durante el proceso de parto, 
las causas suelen ser diversas, generalmente con una esmerada 
asistencia al parto el porcentaje de lechones que nacen muertos 
se ve reducida. Para hacer un mejor analisis de lechones nacidos 
muertos los debemos clasificar de la siguiente forma:

Lechon nacido  muerto ante parto: La cerda lo expulsa sin vida, 
al hacer la prueba de pulmon se observa que no flota en agua, 
generalmente la traquea se encuentra limpia al abrirla, se puede 
encontrar liquido en estomago sin presencia de meconio, se 
presume que la causa puede ser sanitaria.

Lechon nacido muerto intra parto: La cerda lo expulsa sin vida, al 
hacer la prueba de pulmon se observa que no flota en agua, al abrir 
traque se observa presencia de meconio, en el interior del estomago 
se encuentra liquido y meconio, este tipo de nacido muerto en un 
80% de los casos se puede evitar con una mejor asistencia al parto.

Lechón nacido falso muerto: La cerda lo expulsa con vida pero 
agonizante, generalmente por falta de atención el operario lo da por 
muerto sin embargo con manejos inmediatos pueden recuperarse 
y sobrevivir. 

Tambien recomiendo analizar otros factores asociados como lo son: 
la duración del parto, gneralmente en partos prolongados el riesgo 
de lechones nacidos muertos se incrementa considerablemente, la 
condición corporal y paridad de la cerda tambien influyen mucho, 
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asi como las condiciones ambientales y que generan estado de 
estrés pre parto a las cerdas, no debemos descuidar tambien la 
alimentación pre parto.

• Lechones momificados:

Son lechones que la cerda expulsa y que no llegaron a terminar 
su formación completa, murieron durante la gestación y se 
momificaron. Es importante observar el tamaño y coloración de las 
momias para tener una idea más clara de la causa del problema. 
La causa infecciosa más común es Parvovirosis Porcina cuya 
acción patógena se ejerce unicamente sobre el embrión y feto, sin 
provocar enfermedad o daños colaterales en las cerdas adultas. 
Cuadros febriles en el segundo tercio de la gestación, situaciones 
que generan estrés agudo en las cerdas se pueden mencionar 
tambien como causas de embriones y fetos momificados.

La sumatoria de estas tres categorías de lechones es lo que le 
denominamos lechones nacidos totales.

2. Mortalidad Pre-Destete

La mortalidad de lechones durante el período de lactancia es uno 
de los factores que tienen un fuerte impacto en L/D/C/A. Durante 
el periodo de lactancia que generalmente es de 21 hasta 28 días se 
maneja un porcentaje de mortalidad de lechones que puede ser de 
5% hasta 10% considerada dentro de niveles aceptables. 

El análisis de la mortalidad pre destete recomiendo que se aborde 
tomando diferentes criterios para determinar la o las causas de 
mortalidad si el caso es que indique estar en niveles de intervención, 
es decir por encima de 10%.

Mi sugerencia es que se haga la siguiente clasificación:

• Edad de la muerte en días

• Paridad de la madre

• Ubicación, tan especifica como sea posible

• Peso del lechon al momento de la muerte

• Posibles causas (aplastamientos, diarreas, desnutridos, 
hipotermia, baja viabilidad, desnutrido etc)

• Turno ( diurno o nocturno)

• Dia de la semana (incidencia alta en fines de semana)

• Operario asignado al cuido de la camada

• Temperatura de la cuna y de la sala de maternidad

El indicador de la mortalidad siempre debe ser analizado de forma 
relativa al numero de lechones nacidos vivos y debe ser analizado 

de forma semanal y lo más importante determinar niveles de 
interferencia y tener un plan de acción a seguir en caso se 
incremente el porcentaje de mortalidad.

3. Lechones destetados por cerda parida

A los lechones nacidos vivos le restamos la mortalidad y lo que 
nos queda es lo que la cerda va a destetar al final de la lactancia, 
siguiendo el hilo del ejemplo tendríamos un destete promedio 
de12.17  lechones por cerda parida. 

Debo aclarar que los lechones que queden para destetar deben 
reunir las condiciones optimas de salud, peso y condición corporal 
para su traslado a la siguiente etapa, de lo contrario se debe 
considerar la eliminación o sacrificio. Es decir  además del promedio 
de lechones por cerda se debe cumplir con requisitos mínimos para 
destete.

 4. Días de lactancia

Es el total de días que el lechón permanece lactando con la cerda 
desde el día de nacimiento hasta el día que es separado de la 
madre. Esta es una desición que habrá de ser tomada analizando 
todas las variables involucradas ya que hay diversos criterios bien 
sustentados sobre destetar alrededor de 21 a 22 días y otros a favor 
de destetar más tarde alrededor de 28 a 29 días. Mi recomendación 
es destetar entre 26 y 28 días ya que se espera mejor involución 
uterina lo cual favorece la siguiente gestación, ahora las cerdas 
modernas son mejores productoras de leche y alcanzan su pico de 
producción después de los 20 días, el peso del lechon al destete 
es mayor, el intervalo destete a servicio se reduce, el estímulo 
y formación de la glandula mamaria de la cerda es mejor en la 
primera lactancia.

Existen argumentos bien sustentados a favor de destetar más 
temprano, cada granja debe hacer un análisis detallado y profundo 
para decidir la mejor opción.

5. Días de Gestación

Es el promedio de días que transcurren desde que la cerda es 
inseminada hasta que se da el parto, generalmente esto sucede 
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entre 113 y 117 días. Dependiendo de la estación del año, la genética, 
el clima y el manejo propio de cada granja asi puede ser el largo 
de gestación. La sincronización de partos tambien influye, es 
importante que cada granja tenga el dato real del periodo de 
gestación.

6. Días no productivos

Cada día que una cerda reproductora no está preñada ni está 
lactando entonces se dice que está acumulando días no productivos, 
este parámetro es poco analizado y que además no se le ha dado la 
importancia que tiene sin embargo, como lo veremos  más adelante 
en las siguientes tablas como impacta significativamente en L.D.C.A.

El análisis de los dias no productivos lo debemos hacer tomando 
en cuenta las perdias de dias en gestación y perdida en dias de 
cerdas vacias.

7. Días Ciclo

Este numero es la sumatoria de días de lactancia más días de 
gestación más días no productivos en un ciclo de producción.

8. Partos por cerda por año

Para obtener el dato promedio de partos por cerda por año hacemos 
una simple división de los 365 días del año entre los días ciclo. En el 
ejemplo anterior tendríamos lo siguiente

365 / 155.6 = 2.34

Lo cual significa que la productividad promedio del grupo analizado 
es de 2.34 partos por año.

Lechones destetados por cerda por año

Para llegar finalmente al dato deseado, dado que ya tenemos el 
resultado de lechones destetados por cerda y tenemos el resultado 
de partos por cerda por año, lo que procede es hacer una  simple 
operación matemática:

Lechones destetados por cerda parida = 12.17

Partos por cerda por año = 2.34

Lechones destetados por cerda por año = 28.47  (12.17 X 2.34)

Conclusiones
• La industria de producción de carne de cerdo, como cualquier 

otra industria demanda cada vez más y mejores controles así 
como  precisión en los diferentes procesos, todo esto con un 
enfoque de eficiencia en costos.

• La brecha entre el costo total de producción y el precio de venta 
se hace cada vez más estrecha, por lo que es imperante contar 
con un sistema de control y mediciones de los indicadores más 
importantes y que más impactan índices técnicos y financieros.

• Un indicador que debe ser considerado como un K.P.I (Key 
Performance Indicator) es la cantidad de lechones destetados 
por cerda por año, debe ser monitoreado permanentemente y 
desglozado con todas las variables que interviene para detectar 
donde estan las oportunidades de mejora.

• Si creamos las condiciones necesarias en la granja estaremos en 
la ruta correcta para hacer cada vez más eficiente la producción 
de carne de cerdo.




