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os cerdos son animales homeo-
termos, es decir mantienen
constante la temperatura cor-
poral lo cual supone una casi
nula capacidad para almacenar
calor. Esto en la práctica signi-
tlCa:

- Todo el calor producido, gastos ener-
géticos de mantenimiento y extracalor
tiene que ser disipado al medio am-
biente.

Cuadro I. Efecto de la temperatura ambiente sobre los
parámetros productivos en la cerda en lactación.

(Dfa 1 a dia 21; n#10 lechones)

Temperatura, °C 18-22-25 27 29

Ingestión pienso, g/d t;344 4520 3079

Pérdida peso lactación, kg 23 30 35

Crecimiento lechón, g/d 2:1 t 212 189

Peso destete, kg 6.90 6.20 5.84

Después de! parto: PV = 275 kg
grosor GD = 20_8 mm
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- La cesión del calor producido por el animal al medio
ambiente está regulada por la temperatura y humedad
ambiental y por la conductancia térmica de los tejidos sub-
cutáneos. La temperatura y humedad ambiental es caracte-
rística de cada granja y puede variar grandemente a lo largo
del año. La conductancia térmica de los tejidos subcutáneos
depende de la adiposidad que a su vez está relacionada con
el peso vivo del animal. Esta conductancia térmica resulta
ser máxima en el lechón y mínima en los cerdos adultos.

- Temperaturas ambientales bajas incrementan los gastos ener-
géticos de conservación cuando las pérdidas de extracalor
son relativamente pequeñas. Esto se producirá con cierta fre-
cuencia en las cerdas gestantes en las que tienen un bajo

Figura 1. Efecto de la temperatura ambiente en la frecuencia
respiratoria en la cerda en lactación
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nivel de alimentación y, por lo tanto, unas pérdidas reducidas
de extracalor.

- Temperaturas ambientales altas originan una dificultad cn la
cesión del calor corporal al medio ambiente. EI calur total
producido tiene que disminuir y la respuesta del animal es la
de ingerir menor cantidad de alimentos. EI grado de hume-
dad ambiental tiene una acción similar _v ambos factures cli-
máticos afectan de forn^a muy negativa a la ingestión volun-
taria de alimentos en las cerdas en lactación.

Ingestión voluntaria

Además de la temperatura y humedad amhientales otros fac-
tores influyen igualmente en la ingestión voluntaria dc alimentos
por las cerdas lactantes. Entre los factores ncgativos se encuen-
tran los niveles de fibra y de proteína de la dieta y cn sentido
contrario actúan las concentraciones de almidón, aiúcares v
grasa. Por tanto cuando la temperatura o humedad ambicntales
sean clevadas resultará totalmente indispcnsahle rcducir lo
máximo posible los niveles de fihra v proteina, si hicn sr trndrá
que tener especial cuidado en cubrir las neccsidadcs ^Ir ami-
noácidos, particulannente ayuellos aminoácidos que cn la hrác-
tica resultan ser limitantes y la lisina es casi siempre el primcr
aminoácido limitante.

Una comprobación de la dificultad que tienen las ccrdas en
la lactación para ceder al medio ambiente la clevada cantidad
de calor que producen es la relación que existc enU-e tempera-
tura ambiental y el número de respiraciones por minuto, ya
que la evaporación del agua de las mucosas de los conductos
respiratorios con el aire espirado es uno de los mcranismos
más importantes yue los animales tienen para facilitar la disi-
pación de calor.
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Figura 2. Efecto de la temperatura ambiente en la ingestión
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Figura 2.

En la figura l de resumen los resultados de unos trabajos
experimentales realizados por Quiniou y Nohlet (1999) sobrc
este particular.

El descenso de la ingestión voluntaria de alimcntc^ al ele-
varsc la tcmperatura o el grado de humeciad ambiental origina
un im^ortante déficit energético en las cerdas en lactación, Ic^
cual sc traduce en una menor producción de leche c^ en una
mayor movilización de las reservas encrgéticas co Ĵporales (pér-
dida de pcso).

La relación invcrsa cntre temperatura ambiental y nivrl dr
ingestión no es lineaL Cuanto má5 elevacla cs la temperatura
mayor es cl descenso que tiene lugar en la ingestián ^or cada
grado quc incrcmenta la temperatura ambiental ( figura 2).

En el cuadro I se indican los resultados experimcntales del
cfccto de la temperatura ambiental sobre los principalcs para-
metros productivos de las cerdas cn lactación.

Del examen de los datc^s yuc figuran en el mcncion^ Ĵclo cua-
dro I se deduce que la menor ingcstic^n de piensc^ provocada
por una elevación en la tempc;ratura ambiental se ve compensa-
da por una mayor movilización de las reservas energéticas pero
esta mayor mcwili^acic^n no Ilcga a compcnsar el déficit ener-
^ético cn la ingestión (sohre todo cn temperaturas amhientales
elcvadas) por lo yue existe una disminucicín en la prc^ducción
de leche v consecuentemente cn el crecimiento de la camada.

En la mayc^ría dc los trabajos caperimentalcs en los quc se
relaciona la temperatura ambicntal con la ingestión de picnso,

Figura 4. Relación entre la movilización de proteína corporal durante la
lactación y la duración del intervalo entre destete y estro en cerdas primí-
paras . DE= 9,6 + 3,44 PROT; r' = 0,63; en la que: DE = duración intervalo
destete-estro (días); PROT= movilización de proteína corporal (kg).
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la produccicín dc leche y cl crecimicntc^ dc I^ Ĵ camacla s^ man-
ticnc constantc la teml^ratura a k^ lart;c Ĵ clrl dí: Ĵ . Sin cn Ĵ h^ Ĵ r^c Ĵ cn
la práctica esta temp^r^ttura va Ĵí^ Ĵ muchc^ rnU^r cl cií^ Ĵ v la ncxh^.
Durante la nc^chc las tcmpcraturas son más hajas y las rcrcl, Ĵs rn
rlimas calurosc^s tirndcn a consumir más pi^nsc> cn cst^ hrriudc^.

En It Ĵ figura 3 se represcntan Ic^s resultaclc^s clc unas ^xh^-
riencias tnuy recicntes realizaclas h<n^ Rcnandcau ct al (?(NI_^) cn
el yuc sc c^hserva yue en clim^ Ĵ s calun^sc^s sc hrcxlur^ una
importante rcducción cn la int^csticín dr alin^cntos hcn^ aclc-
más se incrcmcnta ^I porccntajc drl cunsum<^ clurantr I^ Ĵ nuchr.
En ronsccucncia en rlimas calurc^sus d^hc dc rc^ Ĵ liiarsr un
mancjo que facilitc la in^^csticín clr picnsc^ dnrantc la nonc^.

Movilización de las reservas energéticas

Dur^tntc la lact^ Ĵcicín las ccrcJas clchcn nu>vilizar rc^crvas cc^r-
pc^ralcs hara atencler cl incvitahlu cl^ficit rncrgrrtia> ^^ hc^sihlr
d^ficit nitrogrnaclo.

Si la mcrvilizacion cJr I; Ĵs resc Ĵti^as aCccta solamcntc a utilizacicín
dc grasa cc^rEx^ral csto no rcprescnta nin^^ítn hr<ihlcma ^^rírticc^ ni
incluso ecuncímico. Sin embargo si esta moviliz^ Ĵcicín afccta a las
rese Ĵ-vas corpc^rales dc hrc Ĵtcína a^areccn cfrctus muv hr Ĵ.jueli-
cialcs cn Ic^s proccsos rchrc^ductivos pc^stcri<^r^s cir la crrda.

Figura 3. Ingesta de pienso durante el día y la
noche en las cerdas en lactación:
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Figura 3.

En la fi^^r•d 4 su resumcn Ic^s resultaclos c1c unas cxh^ricnci^ Ĵ s
rcalizadas hor King (Ic)^7) y c1^ Ic^s mi^nuis hu^^dc clcclucir^^ la
imhortantc in(lucncia negativa c1^ la moviliz^ Ĵ cicín c1c hrc^trín^ Ĵ
an-horal clurant^ la lactacicín y cl intcrvalu ^ntrc clr^t^t^ y rstru.

La conclusibn práctica más imhc^rtantr ctc tuclu Ic^ rxhurstu
hasta cl mom^ntc^ cs yuc cl ahortc niU^c Ĵ^cnaclc Ĵ ( yu^ clnc^ scr
el mcnor posihlc par^ Ĵ incrcmcntar la in^;rsticín) cl^hc clc ir
aumentando a mcclida yuc sea hrrvisihlc un^t clisminuriún rn la
ingeslicín cie hicnsc^ cc^mo cc^nsccu^ncia dc una clrvacicín clu la
trmpcratura amhicntaL Dc cntre tuck^s Ic^s clistintu^ nuU^irntcs
nitro^^cnaclos la lisina rs cl más imhc^rtantc va clur la Irchr dr
ccrda ticnc un cuntcniclc^ rclativamcntc muy ^Icvacic^ c1^ cstc
aminc^^ícidc^ (7,2^ - 7J5`%^ dcl total dc la hrcri^ína) hur Ic^ yuc
resulta ser ^r:ícticamentc sicmhrc cl aminc^áciclu limitantr.

Necesidades de lisina

Las n^ccsidacl^s dc lisina ron^cspcmclcn a la sun^^ Ĵ clc I, Ĵ s
nec^sidadcs de mantenimicntc^ v dc hroduccion clr Icchc. ^un
las ncccsidades clc hroduccicín dc lcchc las cluc Ĵthresrnt^ Ĵ n srr
el porcentaje más clcvado, c^isticnclc^ cntunr^s un; Ĵ rclaricín casi
lincal cntrc neccsicladcs dc lisina, rx^rrsada ^n grs/día, y hrc^-
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Figura 5. Requerimientos de Lisina en
cerdas en lactación.
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clueeicín de leche de I^Ĵ ecrda o ereeimiento de la eamacla. Evi-
dentcmcntc esta relacicín será muche^ más estrccha si las nece-
sidadcs del amin Ĵ^ácicfe^ sc expresan en cifras diQestibles estan-
clarizadas. Así en la fi^ura 5 se indican estas necesidades con
fe^rma esquem^ítica.

Las neccsidadrs dc lisina que se indican en la fi^ura 5 son
inclc}xndientes de la in^^esticín cle piens^^ que exista. Pc^r tanto la
concenU^aci^ín óptima de lisina en cl pienso será muy variahle
va yue rlc^ndrr^í del nivcl dc ingestión ( afectado enormemente
E^or la tcmperat^n-a v humedad a Ĵnbientalcs), o lo que es lo
Ĵnism^^ ^Icl c1^l^icit cncrg^licc>.

('cim^^aranclo por un lado las necesidades energéticas c3e las
ccrdas cn lartaci Ĵín y su posihlc déticit ener^ético con las nece-
sida^lcs ^1c lisina se han ohtenido los datos que figuran en la
figura 6.

Requerimientos de lisina en la cerda en lactación

Dcl czamcn ^le la figura 6 sc deduce yue cl déficit energé-
tic<^, v pc^r lc^ tantc^ la tempcratura v humedad amhientales,
intluvcn de mancra importante cn I^ Ĵs necesidades dc lisina en
cl ccrd^^ ^n lactaci^ín.

Por lo yuc ^lehcm^^s ajustar los nivcles de lisina en función
de la ingesti^ín de }^icnso. No debcnu^s olvidar yuc la lisina es
el }^rimcr amin^^ácicl Ĵ^ limitantc para la síntcsis de Ieche, v yuc
un 7.5`%, clc la pr^^tcína dc Icche está compuesta E^or lisina. n

Figura 6. Requerimientos de Lisina en la
cerda en lactación.
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