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 Abstract Resumen

En los momentos actuales en los que el precio de venta del cerdo se sitúa 
por debajo de los costes de producción, la adaptación de los procedimien-
tos que de alguna manera reduzcan pérdidas o desperdicios de factores de 
producción adquiere un mayor peso. Es en los momentos críticos, cuando 
se deben minimizar las perdidas.

Palabras clave: gestión eficiente; optimización del manejo; 
producción rentable.

 Manuel Toledo Castillo

  Veterinario de Agropecuarias-Grupo Francés
 Imágenes cedidas por el autor

Efficient pig farm management at uncertain times

In the current time in which the sale price of pork is below production costs, 
the adaptation of procedures that in some way reduce losses or waste of 
production factors acquires greater relevance. It is in these critical moments 
when losses must be minimized.
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A 
menudo, es en los pequeños 
detalles donde se esconde la 
rentabilidad en la producción 
porcina. A continuación, se re-

pasan los principales apartados en los que 
se puede incidir para conseguir el mejor 
resultado.

MANEJO EFICIENTE 
DEL PIENSO
Una de las cuestiones más evidentes es la de 
evitar los desperdicios de pienso (tabla 1), 
y no solo el que puede caer en las fosas. 
El mayor desperdicio es administrar pien-
so en las fases en la que no se consiguen 
beneficios productivos y el efecto es, inclu-
so, el contrario. Por ejemplo, al ajustar el 
consumo de pienso de las reproductoras, 
se mejora su comportamiento productivo.

Alimentación de las reproductoras
Las reproductoras actuales son de gené-
ticas muy magras y por lo que deben te-
ner siempre un estado de carnes correcto. 
Cualquier sobreconsumo en gestación 
suele dar lugar a una menor productivi-
dad, no solo por la reducción del consu-
mo de pienso en lactación, sino por la pér-
dida de producción lechera en lactación.
Al principio de la gestación y trascurridos 
unos 5 días de la cubrición se deben dar 
altos niveles de alimentación con el objeti-
vo de tener una buena calidad placentaria 
y un buen flujo sanguíneo; de la eficiencia 
del funcionamiento de la placenta depen-
derá la calidad de los lechones al naci-
miento (peso y vitalidad).
Desde la mitad de la gestación hasta el par-
to es conveniente reducir los niveles de ali-
mentación, ya que su incremento al final de 
la gestación no tiene ninguna influencia en 
el peso de los lechones al nacimiento y solo 
influye en el estado de carnes de la cerda.

GESTIÓN DE LOS DÍAS 
PERDIDOS EN LA EXPLOTACIÓN
Dentro de las pérdidas ocultas de produc-
tividad se encuentran los días perdidos, 
que por definición son todos aquellos días 

en los cuales las cerdas no se encuentran 
ni gestantes ni lactando lechones. Por lo 
tanto, son todos aquellos que no reportan 
productividad en la explotación.

Cálculo del coste del día perdido
Si se calcula la productividad numérica de 
la reproductora sobre una base anual y se 
divide por 365 días, se obtiene la producti-
vidad diaria de la reproductora. Sobre una 
base de 28 lechones al año, la productivi-
dad diaria sería de 0,076 lechones al día. 
Si se multiplica por 24 euros, que es el cos-
te calculado por lechón, da como resulta-
do 1,8 euros/día. Esta es la diferencia entre 
estar produciendo en la explotación o no.
Por lo tanto, para reducir el número de 
días perdidos, en primer lugar, se deben 
eliminar las reproductoras que lleven más 
tiempo en la explotación y que permane-
cen en reposo. De la misma manera, hay 
que establecer un control de las cerdas 
destetadas para minimizar el intervalo 
destete/celo. La mejor medida es mover 
las cerdas desde la zona de destete, una 
vez trascurridos 6 días desde el destete y 
agruparlas para inducir la salida a celo.
Es interesante también maximizar el 
consumo de pienso en lactación, ya que 
se consiguen varios objetivos: en primer 
lugar, tener un lechón de mayor peso y, 
en segundo lugar, mejorar el desarrollo 
reproductivo en la siguiente fase (mayor 
ovulación y supervivencia embrionaria).

SANIDAD
La sanidad es un elemento crítico a la 
hora de establecer la eficiencia de las ex-
plotaciones y para ello se deben monitori-
zar dos elementos clave: por una parte, la 
bioseguridad externa para evitar la entra-
da de nuevas patologías en la explotación 
y, por otra, la bioseguridad interna, que 
incluye la monitorización y el control de 
los siguientes puntos:

 ■ Procedimientos de higiene y su monito-
rización (figura 1), con el fin de reducir 
la presión de infección, realizando lim-
pieza y desinfección y vacíos sanitarios 

de al menos tres días. Es importante para 
ello, disponer de personal formado en 
las tareas de limpieza e higiene y tener 
claros todos los procedimientos que se 
implementan en la granja que incluyen: 
limpieza mecánica de todos los restos de 
materia orgánica; vaciado completo y 
limpieza de fosos de purines (más aún si 
se han presentado procesos entéricos en 
la nave); rociado con espuma y lanza de 
baja presión sobre todas superficies y ele-
mentos (ayuda de manera notable a me-
jorar la limpieza). De esta manera, se pro-
duce una mejor eliminación de las grasas, 
y por lo tanto, una bajada de la carga 
microbiológica; lavado a presión con 
boquilla rotatoria, que reduce el tiempo 
de fregado y aumenta la eficiencia del 
mismo, reduciendo la cantidad de agua 
empleada; secado de la sala y posterior 
desinsectado. Es en este momento cuan-
do empieza a contar el vacío sanitario. 

 ■ Protocolos de desinfección de los silos 
(cuándo realizarlos y los registros que 
deben de llevarse de esta actividad). 
Cumplen con una función principal pues 
la reducción de la contaminación del en-
torno disminuye el riesgo de enfermedad. 

 ■ Tratamientos del agua. La higienización 
del agua es también fundamental para 
reducir la presión de infección. Dispo-
ner de sistemas automáticos para ello y 
de un protocolo de control facilita esta 
labor. Los controles se realizan sema-
nalmente en la explotación y de forma 
trimestral en laboratorio externo.

Tabla 1. Consumo de pienso y porcentaje de coste en cada una de las fases de producción.

Fase de producción % del total de pienso % del coste

Reproducción 17 % 16 %

Transición 9 % 15 %

Engorde 74 % 69 %

Figura 1. Monitorización de la limpieza y desinfección de 
instalaciones. Ejemplo de etiqueta en el que se muestra 
un cuadro analítico de los resultados encontrados tras la 
limpieza y desinfección de una sala de maternidad.

Para ver el vídeo de 
monitorización de la lim-
pieza de los alojamien-
tos escanee el código 
QR o utilice el siguiente 
vínculo https://youtu.be/gvJfA2OT0xU
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 ■ Programas de desinsectación. Estos 
procedimientos acompañan a los pro-
tocolos de desinfección.

 ■ Programas de desratización. Induda-
blemente son de enorme importancia 
también, para limitar, no solo el daño 
económico que producen los roedores 
(alimentos e instalaciones), sino tam-
bién porque son trasmisores de gran 
número de enfermedades.

 ■ Limpieza y eliminación de hierbas y 
otros elementos en el exterior de las 
instalaciones. Este apartado no es solo 
para evitar la proliferación de insectos 
y otros vectores de enfermedades. De 
cara a los consumidores hay que tras-
mitir una imagen de limpieza y orden. 
Por ello se debe cuidar que los exte-
riores de las granjas estén en perfectas 
condiciones, pues es lo primero que 
puede ver el consumidor.

Bioseguridad en el manejo 
sanitario de los animales 
en la explotación
El control sanitario de las primerizas que 
entran en la explotación es de gran impor-
tancia ya que son la mayor fuente de ines-
tabilización sanitaria en la explotación. 

Aclimatación y adaptación en granja
Las futuras reproductoras deben crecer 
entre 600 y 800 gramos diarios desde 
el nacimiento a la primera cubrición y 
alcanzar la pubertad (primer celo) a los 
180 días de edad, para que se puedan 
cubrir al segundo o tercer celo a los 220-
240 días de vida. 
En la zona de recría, el espacio en las 
fases finales de crecimiento debe ser su-
ficiente (al menos de 1,4 m2 por animal) 
para favorecer su salida en celo y evitar 
problemas locomotores. Es recomenda-

ble que desde mitad del periodo de cre-
cimiento las nulíparas dispongan de 1 
m2 de espacio, ya que no solo permite un 
mejor desarrollo, sino que evita muchas 
eliminaciones de futuras reproductoras 
por problemas de aplomos.
Dependiendo de la granja, debe estable-
cerse un protocolo vacunal, adecuado a 
cada explotación. Eso sí, todas las nulípa-
ras deben terminar el protocolo de vacu-
nación 21 días antes de entrar en cubri-
ción, justo en el momento de comenzar la 
adaptación al box.

Maternidad y transición
El flujo de lechones, tanto de la materni-
dad, como de la transición, debe ser siem-
pre hacia adelante. Aquellos lechones que 
ofrezcan dudas sobre su vitalidad deben 
sacrificarse (figura 2).
Para mejorar la eficiencia en la transición 
es necesario destetar a los animales con 
una edad y un peso que sean ventajosos. 
Así, lechones destetados con mayor peso 
y edad tienen un mejor comportamiento 
en la fase de transición. En primer lugar, 
porque tienen una mayor madurez intes-
tinal y alcanzan unos mayores consumos 
en la transición, por lo que tienen una 
menor incidencia del síndrome posdeste-
te (figura 3).
Para reducir el empleo de piensos de 
alto valor económico, la última semana 
de lactación y la primera de transición 
se puede administrar pienso prestárter 
normal sin ocasionar ninguna pérdida de 
productividad. Está más que demostrado 
que, si bien para enseñar a comer pien-
so a los lechones desde el día 8 al 18 de 
vida, sí se deben usar piensos caros, en la 
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siguiente fase, desde los 18 días de vida 
hasta los 14 días posdestete, es mejor no 
emplear piensos de alto valor económi-
co, ya que no aportan un valor añadido; 
las cerdas a los 19 días del parto no in-
crementan su producción de leche y los 
lechones cada día tienen más necesidades 
que tienen que obtener del pienso sumi-
nistrado (destetes a 28 días). 
El comportamiento de estos animales en 
el cebo es muy bueno, ya que los anima-
les destetados pequeños suelen funcionar 
mucho peor.
En la figura 4 sobre el peso al sacrifico 
de animales destetados con diferente 
peso y vacunados o no contra circovirus 
porcino tipo 2 se observa, en primer lu-
gar, que los lechones más eficientes son 
los lechones destetados con mayor peso 
y son aquellos que tienen un comporta-
miento muy bueno en el cebo. Los lecho-
nes destetados con 4 kg al final no llegan 
alcanzar los valores de crecimiento de 
sus congéneres y, por lo tanto, son sacri-
ficados con un peso menor, lo que lleva 
a obtener un menor valor comercial de 
estos animales.
En consecuencia, los lechones destetados 
con mayor peso no solo tienen un compor-
tamiento mejor en el cebo, sino que alcan-
zan pesos más altos y por lo tanto su coste 
de producción es mucho menor que los 
lechones destetados con pesos más bajos.
Otro de los factores de eficiencia que lle-
va a destetar animales de mayor peso es 

que los lechones de más edad tienen que 
ser tratados con mucha menor frecuencia 
con antibióticos que aquellos que los son 
a una edad menor.

Cálculo de las cubriciones 
para un destete a 28 días
Para calcular el objetivo de cubriciones 
en una explotación en la cual se establece 
la edad al destete en 28 días y realizar va-
cíos sanitarios efectivos se procede de la 
siguiente manera:

 ■ Número de salas necesarias: tiempo de 
ocupación, divido por el intervalo entre 
dos bandas

7+28+4/7 = 5,5 salas

 ■ Número de parideras con el que se 
cuenta en la explotación. En un ejem-
plo de granja con 610 parideras al di-
vidir por 5,5, resultan unos 110 partos 
semanales (este sería el objetivo de par-
tos para destetes a 28 días y con un solo 
destete a la semana).

 ■ Para conocer el objetivo de cubriciones 
hay que multiplicar el objetivo de par-
tos por el inverso de la tasa de partos de 
la explotación.

110 partos x 1,10 (supuesto de una tasa 
de partos del 90 %) = 121 cubriciones

El cambio en el objetivo de cubriciones 
es por tanto aumentar la edad al destete 
y aumentar los días de vacío sanitario en 
las parideras, con el objetivo de producir 
lechones de alta calidad. Estos lechones 
serán mucho más eficientes productiva-
mente, ya que su crecimiento será más 
eficiente y el porcentaje de animales que 
hay que tratar con antibióticos en tran-
sición mucho menor (figura 5). Como se 
puede observar, el aumento de la edad 
al destete lleva acompañado una reduc-
ción de prácticamente el 50 % de los 
tratamientos antibióticos que se aplican 
a los lechones. Por lo tanto, es una ven-
taja no solo por la eficiencia en cuanto al 
crecimiento y el desarrollo posterior que 
tienen estos lechones, sino que además se 
consigue un beneficio adicional en la re-
ducción de antibióticos 

18,5 21,5 24,5

Figura 5. Edad al destete y porcentaje de lechones tratados con antibióticos.
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En consecuencia, los puntos críticos en 
transición son:

 ■ Aumentar el peso y la edad al destete de 
los lechones que entran en transición.

 ■ Reducir la cantidad de piensos caros 
que se administran a los lechones, ya 
que tenemos lechones maduros y con 
buena capacidad de ingesta y buena di-
gestibilidad de las materias primas.

 ■ Al administrar el mismo pienso prestár-
ter en maternidad (como mínimo deben 
consumir unos 400 gramos en la semana 
anterior al destete), solo se administrará 
este pienso otros 10 días antes de hacer 
el cambio al pienso estárter (menos cam-
bios, menos kg de piensos caros).

 ■ Dar más espacio a los lechones con ob-
jeto de reducir estrés, ya que esto está 
relacionado con la presentación de en-
fermedades en la transición.

 ■ Controlar la temperatura y la ventila-
ción para reducir la presentación de 
procesos clínicos.

 ■ Prestar especial atención a todas las lis-
tas de chequeo de factores de riesgo que 
tienen como consecuencia la presenta-
ción de enfermedad (Cuadro 1).

Cebo
En la gestión del cebo, y con el precio que 
está adquiriendo el pienso, los más impor-
tante será minimizar los desperdicios que 

Aplicación de detergente. Manta térmica.

Cuadro 1. Factores de riesgo en la presentación  
de colibacilosis en la fase de transición.

Colibacilosis en transición

Factores de riesgo

Estrés por 
alojamientos

Peso y edad de los 
lechones al destete

Factores nutricionales

Instalaciones

Temperatura

Hacinamiento

Manejo

El frío y las oscilaciones 
térmicas son los principales 

factores de riesgo

Flujos Todo Dentro/Todo Fuera, 
vacíos sanitarios

Porcentaje de lechones con menos de 
4 kg o menos de 23 días de lactación

Calidad fisicoquímica y microbiológica del agua de bebida

Digestibilidad del pienso y la proteína

Limpieza de tuberías (biofilm)

Limpieza de silos

Limpieza de fosos

Manejo correcto de la tolva (se tiene que ver el 40 % del 
vaso), colocación de los platos, acceso al agua (caudal)
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se producen ajustando las tolvas correc-
tamente; si siempre ha sido importante, 
ahora lo es mucho más.
Para ello, se debe verificar que las tolvas 
se encuentran en perfecto estado y des-
pués regularlas adecuadamente para evi-
tar las pérdidas de pienso. Se calcula que 
las tolvas mal reguladas pueden implicar 
un desperdicio de un 5 % del pienso. Por 
lo tanto, en todas las visitas que se reali-
zan a la explotación este debe ser un pun-
to importante a tratar con el ganadero, 
para crear conciencia.
El sobreconsumo puede ser también un 
elemento de detección de pérdidas de 
pienso en las explotaciones. Así, todos 
aquellos cebaderos que habiendo llevado 
pienso de las mismas características ma-
nifiestan un consumo mayor que otros 
cebaderos de la misma pirámide (se 
toma el 10 % de los mejores resultados 
de consumo de pienso y esos cebaderos 
serán el modelo a seguir) se considerarán 
como en sobreconsumo. Por lo tanto, en 
las desviaciones por un exceso de con-
sumo con respecto al patrón previsto, se 
debe establecer un plan de seguimiento 
para evitar los posibles desperdicios en 
estos cebos.
En este sentido, la Ganancia Media Dia-
ria (GMD), aporta la información de la 
velocidad de crecimiento de los animales 
y por lo tanto del tiempo de ocupación 
de las instalaciones. A nivel teórico debe 
existir una correlación entre la GMD y el 
índice de conversión (IC). Cuanto menos 
tiempo estén en los cerdos para alcanzar 
su peso de mercado (las necesidades de 
mantenimiento son el 30 % de todo el 
pienso consumido) mayor será la GMD 
y menor el IC. Ya que la teoría indica que 
a partir de los 100 kg de peso el primer 
kilogramo de pienso que ingiere es para 
su mantenimiento, cuanto mayor sea el 
número de días de estancia, el índice de 
conversión, que es el indicador econó-
mico por excelencia, empeora (figura 6 
y tabla 2). 

Transporte y matadero
El ayuno previo al envío de los cerdos al 
matadero da lugar a una reducción en la 
contaminación de la canal en el momento 
de la evisceración.
En las primeras 24 horas de ayuno (in-
cluimos el ayuno en granja, más la du-
ración del transporte y periodo de espe-
ra antes del sacrificio) se producen unas 
pérdidas del 5 % del peso corporal, pero 

Tabla 2. Importancia económica de la GMD. Calculo con precio pienso 170 €/t y con peso 
medio de entrada de 25 kg y de salida de 115 kg.

Reducción de la GMD (%) Aumento de coste (€)

5 1,14

10 2,30

15 3,30

20 4,61

3,2

3,0

2,8

2,6

2,4

2,2

2,0

0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85

Figura 6. Recta de regresión entre IC y GMD. Correlación.

Y = -2,1905x + 4,3523

R2 = 0,7557

Tolva correctamente regulada.

SUIS Nº 183 Diciembre 2021 ■ 13

ARTÍCULOS

Published in IVIS with the permission of the editor



Diarrea en cebo.

Carga de animales.

están referidas a pérdida de orina y heces, 
por lo que no afecta al peso de la canal 
(figura 7).
Si incrementamos el periodo de ayuno 
por encima de las 24 horas, se producen 
pérdidas en el peso a la canal de unos 
100 gramos/hora. Esta pérdida puede 
incrementarse si el estrés que sufren los 
animales es muy alto y las pérdidas de 
peso se pueden llegar a triplicar. Por lo 
tanto, incrementar el periodo de ayuno 
resultará directamente en una pérdida 
de peso de la canal y de su valor eco-
nómico.
La mortalidad en el transporte es un in-
dicador muy importante del bienestar 
animal durante la carga y el transporte, 
y aporta una imagen de nuestros proto-
colos de carga y transporte. Los condicio-
nantes de este índice son:

 ■ Condiciones de carga y época del año 
en el que se realiza la carga.

 ■ Densidad y condiciones de transporte.
 ■ Estado sanitario.
 ■ Línea genética (animales portadores del 
gen de sensibilidad al halotano).

Los parámetros normales se mueven en 
torno al 1-1,5 por mil. Valores superiores 
deben hacer revisar todos los protocolos 
en el manejo de las cargas y del transporte 
de animales al matadero.

Conclusiones
En la figura 8 se muestra un esquema de 
las cuestiones planteadas en el presente 
artículo.

 ■ Controlar el consumo del pienso y evitar 
los sobreconsumos, entendidos como 
desperdicios de pienso, ya que estos 
incrementos del consumo de pienso no 
tienen ninguna incidencia en la produc-
tividad, sino todo lo contrario. En los 
momentos actuales hay que hacer par-
tícipes a todos de la necesidad e impor-
tancia del cuidado en el desperdicio de 
pienso.

 ■ Destetar animales eficientes, es decir 
con 28 días y un peso medio de 7 kg. 
Los lechones más pequeños, en torno 
a 5 kg, son animales ineficientes en el 
sistema. Las reproductoras que tienen 
lactaciones de mayor duración tienen 
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un mejor rendimiento reproductivo en 
la fase siguiente.

 ■ Los lechones con mayor madurez y 
alojados correctamente tendrán un de-
sarrollo óptimo y habrá que efectuar 
menos tratamientos antibióticos que 
en los animales destetados de manera 
temprana.

 ■ La sanidad de la explotación debe ser 
monitorizada, sobre todo el flujo de 
los lechones en maternidad, reducir los 
traslados y evitar que animales poco 
viables lleguen a las siguientes fases. 

 ■ Reducir el consumo de pienso de alto 
valor económico. El manejo de los le-
chones y su madurez permite tener un 
menor gasto, con mejor rendimiento.

 ■ Un punto de atención específico debe ser 
el manejo de las tolvas de alimentación.

 ■ En el cebo, donde se produce el mayor 
coste de producción, monitorizar los 
sobreconsumos de pienso para evitar 
los cebaderos en los cuales se produ-
cen desperdicios, y controlar la ganan-
cia media diaria a partir de los 100 kg 
de peso.

Figura 8. Manejo en el cebo.

Manejo del cebo
Sistema de producción: todo dentro – todo fuera

Bioseguridad - Programas de LDDD

 ■ Instalaciones y equipamientos adecuados
 ■ Equipo humano profesional: ganaderos y técnicos

Confort / Bienestar + Sanidad = Rentabilidad Producto seguro / Seguridad alimentaria

 ■ Densidad adecuada: menor a la normativa vigente.
 ■ Volumetría de la nave: mínimo 3 m3/animal.
 ■ Igualación de los animales desde el primer día de entrada.
 ■ Control automático de la temperatura.
 ■ Control automático de la ventilación.
 ■ Control de los sistemas de alimentación y agua: libre 

disponibilidad.
 ■ Control de las posibles patologías: prevención y tratamiento.
 ■ Identificación y tratamiento precoz de los animales enfermos.
 ■ Separación de los animales enfermos a las enfermerías.

 ■ Reducción de patógenos: Bioseguridad y Programa LDDD
 ■ Control microbiológico de pienso y agua.
 ■ Uso racional de antibióticos.
 ■ Dosificadores automáticos para la medicación del agua.
 ■ Registros de tratamientos veterinarios.
 ■ Antibióticos de tiempo de espera cortos: menos de 7 días > 

75 kg.
 ■ Identificación por crotal de los animales inyectados >75 kg PV.
 ■ Estricto cumplimiento del tiempo de espera de los antibióticos.
 ■ Cuerpos extraños: “Protocolo de agujas rotas”.
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Figura 7. Peso de envío al matadero y horas de ayuno sobre 
el rendimiento a la canal de los animales. 
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Fuente. Carlos Martin Moreno.
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