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Proyecto de una
instalación porcina

de ciclo cerrado

Las instalaciones de ciclo
cerrado deben disponcr dc
difcrcntes alojamientos para ca-
da una dc las etapas de pro-
ducción. Así, toda instalación
de ciclo cerrado dehe cuntar
con los siguientes tipos dc alo-
jamientos:
- Alojamicntos de gcstación,

parto y lactancia (Figura 1).
- Alojamientos de recría o

transición (Figura 2).
- Alojamientos de hembras

de renuevo.
- Alojamientos de cebo.
- Alojamientos para vcrracos.

Durantc los últimos años las
explotaciones porcinas (yue en
España superan las 35.000,
sicndo el sector ganadero con
mayor dinamismo) s^ han te-
nido quc adaptar a difercntcs
exigencias de tipo higi^nico-

F.,^avi^ ►•(;ar ► •ía lian ► u^. ,^. I^:rnf^sll ► I'^^rn^ ► ^I^^ Mur.

Art^^t ► I<^ II ► ^; ► ^I ► i ► ^rí^ ► ;1^;rofor ► ^,I^tl.

I^a ► ^u^l^l I'olitf^ ► •ni ► ^a ^t ► ^u^l•ior ► I^^ I Inf^s ► •^t

sanitario y mcdiuamhicntal ^Ic-
riva^las c1c las caractcrísticas
propias cle la actividacL ^^cnc-
ración dc purincs y cad^ívcres,
posihilidad de transmisicín clc
cnfcrmc^ladcs infcctoconta^;io-
sas, contaminaciún mc^fioam-
bienlal, ctc.

Estc hecho af^cta dccisiva-
mcnte al diseño dc la cxplo-
tacicín cn dos factores: cm-
plazamiento e instalacioncs
cspccíficas para ascgurar mcdi-
das corrcctoras clc tipo higi^-
nico-sanitario y mcdioamhi^n-
tal.

En cuanto al cmplaramicn-
to sr: dchcn cumplir las distan-
CIaS minlnlati a OlraS InSlilfilclo-

nes y a clcmcntos singnlares
del terrcno (cauces, captacio-
ncs de agua, carrctcras. nú-
cleos urhanos, ctc.) rccogidas

^^-^^R _

^^^^^,
^̂..^._-^^^ .„^

°

^.^...^v;a^_► ryti ,^.̀^,^^
^ `;^^ ^^s^r!^ '

""^'^^^r`a I t !^ ^^ ^^^ . ^ ^ ^^^
^^4' ,.,r^rrunv ; p^^ ^ ^^- r^^^%^^ ^ ^^z:...., ^ i^ ,^rw i►r _

por la Icgislaci^ín vigcntc tantu
a nivcl naci^mal comu autuncí-
mico v lucal. Las mr^lidas cu-
rr^ctorls ^1^ tipo higirnicu-sani-
ta ►-io v mc^lioamhirntal hac^^n
ncccsaria la construcciún dc
instalarion^s cspccíficas, cumu-
ncs a cualyui^r instalacicín dc
purcino yur ^;arantiran ^fichus
aspcctos cunt^^ pur ^j^mplu:
fosa dc purincs, fosa dc ra^1,í-
vcres, valla^lo prrimcU^al, vado
sanitario, pcdiluvios, v local d^
CUafCnlCna.

A la hora dc discñar una
cxplolacicín dc ciclo ccrradu, cl
primcr asp^cto a considrr,lr es
la justilicari^ín dc su cmplar.a-
micnto r1c acucrrlo a la Icgis-
laci<ín vi^^cntc. Una vci cum-
pli^lu ^licho r^yuisitu, s^ ^1^hc
pruccdcr al dlml'nslonado dc
los dif^rcntcs alojami^ntos v
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dc las instalaciones adicionalcs
y a su corrccto diseño asegu-
rando yue se respetan las con-
diciones de bienestar animal
recogidas en cl RD 1(>4^/1994
de 2O dc mayo.

Dada la imposibilidad de
descrihir todos los alojamien-
tos de una instalación dc ciclo
cerrado de manera detallada,
este artículo se centrará en as-
pcctos generales dc la explota-
ción, dctallando la forma dc
dimensionarla y 1^^.5 caractcrísti-
cas principalcs de las instala-
ciones comunes. Los firmantes
han publicado dos artículos en
la rcvista Mundo Gnrtudern
donde u detallan de forma es-
pccífica las características dc
los alojamientos de gestación,
parto, destete y ceho, y en un
futuro artículo se analizarán
con detallc las instalacioncs dc
transición.

Dimensionamiento de la
explotación

EI dimensionamiento de la
explotación viene ligado al
moc:lo de manejo de la misma.
Actualmente, las instalaciones
se diseñan para manejo por
lotcs, dc forma quc todas las
cerdas del mismo lote se des-
tetan a la vez. Como valores
característicos, se puede hablar
de lotes de 1O cerdas y granja5
en torno a 250 madres. A con-
tinuación se da una sencilla
metodología para dimensionar
las principales instalaciones de
una explotación de ciclo cerra-
do.

Para dimensionar la explo-
tación se comienza por los alo-
jamientos de parto y se conti-
núa dimcnsionando según
orden cronológico (transición,
ceho y reproductoras). EI pri-
mer paso para dimensionar la
sala de partos es conocer el
intcrvalo cntrc partos (días de
gestación + días de lactación +
días hasta nucva cubrición). AI
dividir el número de días del
año por el intervalo entre par-
tos (en torno a 145 días) se
obtiene el número de partos
por cerda y año (ciclo repro-
ductivo). EI número de lotes
se obtiene dividiendo los días
del año entre el intervalo entre
lotes. Normalmente se toma
un intervalo de 7 días, para
granjas de tamaño medio su-
periores a 13(>-150 reproducto-

EI primer aspecto a
considerar es la
justificación de su
emplazamiento de
acuerdo a la
legislación vigente
ras. Para el caso de instalacio-
nes de menor tamaño se
puede aumentar el intervalo
entre lotes hasta 21 días.

Así, para el caso de los alo-
jamicntos de parto, se pucde
calcular el número de cerdas
por lote con la siguiente ecua-
ción: n° cerdas por lote =(ci-
clo reproductivo x n° cerdas

productivas)/n° de lotcs. El nú-
mero de plazas de la sala de
partos debe coincidir con el
número de cerdas por lote.
Finalmente, el número de salas
de partos ser^í el número dc
días que las ccrdas permane-
cen en la sala de partos (pre-
parto + lactación + vacío sani-
tario) dividido por el intervalo
entre lotes.

Los verracos se ubican jun-
to con las cerdas en gestación.
El número de verracos nece-
sarios depende de si la monta
es natural (Figura 3) o si se
realira inseminación artificial.
En e el primer caso se puede
disponer un vcrraco por cada
20 ecrdas reproductoras. En el
segundo caso se puede utilizar
1 verraco por cada 130 ccrdas

viq^a,Ean.n,. r^oau^con Ner.no.

poridero

^^
Fow
purins^

a
orm^

paridera

^
Fow
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DE HORMICON
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aproximadamente.
Una ver dimensionado el

alojamiento para matcrnidad.
se dimensionan los alojamien-
tos de transición. La capaci-
dad de la sala de transición
coincide con el número de
lechones destetados por lote.
El número de salas de transi-
ción se obtiene del cocicnte:
(días de permanencia de los
lechones en la sala + días de
vacío sanitario)/intervalo entre
lotes.

EI mismo procedimiento
utilizado para dimensionar los
alojamientos dc transición se
utiliza para dimcnsionar los
alojamientos de cebo. Así, la
capacidad de la sala de cebo
coincide con el número dc cer-
dos destetados por lote. El
núntero de salas de cebo se
obtiene del cociente: (días de
permanencia de los Icchones +
días de vacío sanitario)/inter-
valo entre lotes.

Una vez dimensionados cl
número de animales por aloja-
miento se proccderá a dimen-
sionar la superficie de cada
tipo de alojamicnto atendiendo
a las necesidades dc espacio

^ 1 ' 1 ^.
1 I

Peso Ikg1

< io
to-zo

Superficie mínima (^)
o,lo

20 - 30 0,30

00 - 50 o,ao
50 - 85 0,55

85 - 100 0,65

> >oo

o,?o

i

©OXE PARA CERDA GESTANTE

SOLERA

BASE 7_AHORRAS

w

mínimas que (ija el Real De-
creto 1(kl^;/1994 de 20 de mayo
en función del peso del animal
(Cuadro 1).

Disposición y
características
constructivas

La disposici(ín de los aloja-
mientos se sucle realizar cn
dos o tres tipos dc naves.
C'uando sc reali^a cn dos na-
ves. en una de ellas se dispu-
nen los corrales de cebo v en
la otra el resto dc alojamicn-
tos. Si se opla por tres tipos
dc navcs cn una se instalan las
1aSe5 d(' ^^('titaClOn-nlatClllld^ld-
dcstetc, cn otl'a la fase dc
transición y en otra la fasc dc
ccbo. Los verracos sc uhican
junto con las ccrdas en gcsla-
ción.

Las naves sc provectan colt
estructuras de hornti^^cín prcfa-
bricado (Figuras 4 y 5), hormi-
gón armado o dc nturos dc
carga. No sc utilizan csU-uctu-
ras metálicas d^hido a los pro-
blemas de corrosi(ín dcl accro
originados por la agresividad
del ambicnte dc la granja. La
altura lib ►-e en pilares sc silúa
en valores en lornu a?,^ -^
m v las pcndicntcs dc cubicrta

Vi usla de hormiQon
pre a nca o

f ^^

ZANJAS DE

EVACUACION DE

PURINES
i.,

PASILLO

cn torno al ?(1`%,.
Es muy import^tntc ^lislar

adecuadamcntc los ccrramicn-
tos latcralcs _v I^IS cuhicrtas
para asc^urar quc las tcntpe-
raturas cn cl intcrior dc la
navc sean óptimas. EI fihrocc-
mento, que cn gencral cst^í en
desuso cn las cdificaciuncs
agroindustrialcs, sc presrrihc
sicmprc comu malcrial dc cu-
hicrta ^n inst^ll^tcioncs porci-
nas, pudirndose utilizar placas
de fihroc^mcntu cun aislantc,
pancles sándwich con dohlc
placa d^ fihroccntcnto y ais-
lantc, o placas dc poli^slcr, dc
forma yuc sc consigan cocfi-
Clc'IllCS lIC lr^nlslllltil(ln lel^nllC^l
en torno aO.^l-U.S kcal/m^ h
"(' (cl cocficicntc d^ tr^lnsmi-
si6n t^rmica cs rl ntíntcro dc
kilocalorías U^ansmitidas pur
hora a trav^s dc 1 m' dc su-
pcrticie cuando cxistc una difc-
rencia dc tcntpcrat^u'a dc 1"(.
entrc los dos lados dc la su-
pcrficic). Como correas d^ cu-
hierta sc utiliran vi^uctas dc
hormig(ín prcfahricado apova-
das isostáticalttrlttc ^n lus p(ír-
ticos cstructuralcs. Lus ccrra-
micntos dchcn garantiiar un
cocficicntc dc transmisión t^r-
mica cn torno a(1,7 krll/m^ h
°C. ('omo matcrialcs dc crrrt-
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miento sc pucdcn utilizar fá-
hrica dc IaClrillo hucco, fát^rica
dc hloyue de terntuarcilla o
cerámico y panelcs de hormi-
glín prefabricado.

Lus ^Ilojamicntos dehen dis-
poner de un sistema de venti-
lacicín adecuaClo, nolmalmcnte
automatirado. para asekurar
duc las condicioncs amhi^nta-
les son óptimas. En este sen-
tido se suele optar por venti-
lacicín estática dada su mavor
economía v bu^nas prestacio-
ncs. aunyue su hucn funciona-
I111CIlto etil^l ilnlll8da a AI1C11U-
r.1S dC' nlIVC en lol'n0 a 12 m.
La vcntilaciún est^ítica pucde
ser horizontal cuando el aire
circula a trav^s de ventanas
prachcadati Cn IaS doS faciladati
principales dc la cdificacicín o
vertical cuando el aire entra
por ventanas situadati cn las
fachadas principales y salc a
trav^s de chimeneas o caballe-
teti practicados en la cumbrera
de la cuhicrta. En este segun-
do caso sc recomienda que la
sccción total dc las entradas dc
aire sea ttl ntenos el dohle yue
la de las salidas.

En el caso de optar por
ventilaci^ín dinámica, solución
mu^^ bucna pcro más coslosa.
sc suclc utilirar la vcntilación
dinámica por dcpresicín. EI
^lirc entra por aberturas rea-
liz^ldas en el tccho o parte su-
pcrior dc las parcdcs de la
nave v se climina a trav^s de
vcntiladores con rrgimen dc
giro en tornu a l.OO0 r.p.nl.
yue pu^den eslar colocadus
en las paredcs de la nav^ o
en la hase de chimeneas situa-
das cn el tccho. Una solucilín
práctica para la ventilación
din^ímica es la formaci^ín de
muros de hloyue clc altura en
torno a I.^l m con petos de
poliéster de color verde
rctranclucados para pcrmitir la
cntrada c^tcrna dc aire por
vcntilacilín furzada due es
evacuado mcdiantc ventilado-
res situados en chimeneas de
la nave.

Las velcxidades recomenda-
da v máxima de aire yue puc-
den aparecer cn una nave cn

funCicín dc la cdad de kn anima-
Ics u dctullan cn el awdro 11.

Instalaciones
higiénico-sanitarias

Las instalaciones hi^^iénico-
sanitarias son obligatorias para
proceder ^I I^I legalizaci6n de 17
instalación v deben ser dimen-
sionadas de acuerdo a nor-
mativa. En este apartado ana-
lizaremos las principales
características de las mismas.

EI sistcma elegido para el
tratamiento del estiércol suele
scr la fosa de purincs. Común-
mentC SC CXI^?C Una CapaCldad
suficiente para almacenar los

purines producidos durante un
pcriodu de dos meses en la
esplotacicín. Para cllo sc csti-
nla una produccicín de 0,3^3 m`
por ccrdo de cngorde y C1os
mcses _v de 1 m' por cerda de
clía v sus lechoncs. Normal-
mente se suele optar por bal-
sas de purines c^cavndas cn el
tcrreno con l^ímina impermea-
bilizante o revestimiento de
hornligón gunitado para evitar
las filtraciones. La fosa tam-
bién puedc realirarse en hor-
migón armado y disponcr de
cuhicrta nltdiantc forjado uni-
direccional con viguetas pre-
tcnsadas. La fusa se alimenta
dcsdc los fosos d^ las naves a
trav^s dc una canalizaci^ín nor-

^i•I .^ ^: ^ ^

Tipo de animal Velocidad recomendada Velocidad máxima

Lechones hasta 30 kg 0,15 0,40
Reproductores y cebo 0,20 0,70

malmente con tuhería de
PVC Los fosos de las naves
tienen una profundidad de (,U
cm (Figura 6) con solera y pa-
redes de hormigón de al me-
nos 15 cm de espesor para ga-
rantizar la impermeabilidad y
recoger los purines que caen a
través del suelo enrcjillado.

Cuando el destino de los
purines es cl abonado, el titu-
lar de la explotacic^n deberá
disponer de suelo agrícola cul-
tivado suficiente para similar
los esti^rcoles generados por la
actividad, justificándosc, según
CCllerloti Ic:CI11COS 18 prOdLICC'loll
de estos residuos v las dusis dc
aplicación amhicntalmente asu-

miblcs cn función de las carac-

tcrísticas agroclinltilicas dc la
zona.

La explotación dehe dispo-
ner una fosa dc cadáveres nor-
malmcntc constituida pur un
depbsito de estruetura monolí-
tic^l de hornlig^ín arnlado. Para
Climcnsionar dicha fosa se esti-
ma un porcenta,jc de bajas del
5'%^ v unas nccesidadcs volu-
nl^tricas dc U,2 m' por cerdo
Clc ccbo vO,4 m` por ccrda
reproductora. L.^I fosa sc cubr^
en su totalidad disponiendo un
registro para su acccso.

"I'oda la instalación dispon-
dr^í de un valladu perimctral,
normalmente mediante valla
de 2 m de altura con malla de
50 x 4 mm. La entrada al re-
cinto dispondr^í de un único
hueco con puerta en el yue se
intercala un vado de desinfec-
ción (Fi^ura 7) para los vehí-
culos que entren _v salgan de
la explotación. n

I' irin'a ^. \ ^i^li^il^•
^L^:inl^'^ ^ i^^n.

EI sistema de
tratamiento de
estiércol suele ser la
fosa de purines,
con capacidad para
dos meses
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