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INTRODUCCION 

Una carencia técnica que se observa con bastante frecuencia en los criaderos de 
cerdos de Uruguay es la poca importancia que dan los productores a las condiciones 
de alojamiento de los lechones luego del destete. Esto se traduce en una detención del 
crecimiento y un deterioro del estado sanitario de los animales que lleva a alargar el 
ciclo productivo y por consiguiente, elevar los costos de producción. 

El período que sigue al destete es sumamente crítico para el lechón. Y. como es 
lógico, cuanto más precoz es el mismo, más afectado se verá el animal por el medio 
ambiente (BAUZA y PETROCELLI, 1984). 

Según HARDY (1979) el destete afecta a los lechones tanto del punto de vista social 
como nutricional. Desde el primer punto de vista se observan modificaciones en el 
comportamiento, producidas por el stress que significan el cambio de local, la 
separación de la madre y el hecho de remezclar animales. 

Desde el punto de vista nutricional, el aspecto más importante es el cambio en el 
tipo de alimentación, que pasa de una dieta líquida a otra compuesta enteramente por 
sólidos. Esa modificación de la alimentación no solo es física, también cambian las 
fuentes energéticas y proteicas (SEVE y AUMAITRE, 1978) que implican una 
modificación del funcionamiento enzimático del tracto digestivo. 

Por otra parte, el destete y los cambios que se asocian al mismo, tienen una 
influencia negativa sobre el sistema inmunitario de los lechones (BRENT et al, 1977). 
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Los mismos son debidos, según Miller, (citado por BARCELLOS, 1983) al efecto 
simultáneo de unos cuantos factores: 

1) pérdida de la protección pasiva transmitida por la leche de la madre;
2) reducción del efecto bactericida del pH estomacal a consecuencia del cambio de dieta;
3) cambios en el contenido proteico de la dieta.

Esto explica el aumento de la sensibilidad de los lechones a enf ennedades infecciosas 
(sobre todo diarreas) y, a veces, una importante mortalidad luego del destete. 

Las consecuencias del destete sobre los lechones, vistas en los puntos anteriores, 
implican una gran dependencia de los mismos con respecto al medio ambiente. De ahí
se deduce la importancia que tienen las condiciones ambientales que se deben brindar 
a los lechones en el periodo de post-destete para facilitar su adaptación a esa nueva 
situación y no perjudicar su performance productiva. 

La temperatura, como uno de los componentes del medio ambiente, constituye el 
elemento climático de mayor importancia para los lechones destetados, según la 
mayoña de los autores consultados. AUMAITRE (1976) afirma que la disminución 
simultánea de la temperatura del aire y del suelo se traduce en una disminución de la 
velocidad decrecimiento y un aumento delconsumo de alimento, A UMAITRE ( 197 6) 
y LE DIVIDICH (1979) enfatizan que grandes amplitudes térmicas (entre 23.5 y 3ºC), 
desde los 21 a los 63 días después del destete, provocan una disminución de 9% de la 
velocidad de crecimiento y un aumento de 7% en el consumo de alimento. 

Entre las causas que llevan a los productores a descuidar las condiciones de 
alojamiento de los lechones destetados se mencionan, por un lado el desconocimiento 
de las condiciones reales de este hecho; y por otro lado, la creencia que las soluciones 
a este tipo de problema son muy costosas. 

Buscando aportar soluciones de fácil y económica adaptación a las condiciones de 
cría de nuestro país, en este trabajo se plantea evaluar tres condiciones de alojamiento 
para lechones en post-destete. Los objetivos perseguidos en el mismo son: 

- Determinar el efecto sobre las condiciones bioclimáticas del interior de los
locales, de tres tipos de adecuaciones constructivas.

- Evaluar el efecto que esas condiciones producen en las performances produc
tivas de lechones destetados a los 42 días de edad.

- Relacionar esas condiciones ambientales con el estado sanitario y la confor
mación corporal de los animales.

MATERIALES Y METODOS 

El ensayo se llevó a cabo en el criadero de cerdos del Centro Regional Sur de la 
Facultad de Agronomía, en el período comprendido entre el 11/08/86 y el 5/10/86. 

Se definieron tres tratamientos: 
- T 1: brete con cama de viruta calefaccionado con lámpara infrarroja;
- T 2: brete con cama de viruta, con un techo bajo (90 cm. de ancho desde la pared).
- T 3: brete con solo cama de viruta (sistema característico de nuestro país).
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Se utilizaron un total de 36 lechones, 18 machos y 18 hembras, híbridos (Large 

White X Duroc), los que fueron evaluados entre el destete (42 días) y los 98 días de 
edad, promedio. 

Durante la prueba se utilizó una ración de recría, formulada de acuerdo a las 

recomendaciones del NRC (1979) (cuadros 1 y 2). Los animales fueron alimentados 

ad libitum. 

El ensayo se realizó en un local de recría-engorde, con paredes de material y techo 
de chapas de zinc, a una altura aproximada de 4 metros. Del mismo se utilizaron 3 
bretes, cada uno de los cuales a su vez fue dividido mediante bastidores de madera, en 

3 compartimientos de igual tamaño, de 2.50 m. de largo por 0.90 de ancho. En cada 

división se alojaron4 lechones, correspondiendo una superficie de 0.561112 por animal. 

Se efectuaron mediciones de la temperatura del aire a 25 cm. de altura y a nivel del 

piso, para cada tratamiento y en un testigo, que consistía en un brete vacío. Dichas 

mediciones fueron realizadas diariamente entre las 7 y 8 horas. Paralelamente a estos 
controles se registraron las temperaturas diarias obtenidas en la Estación Meteoroló

gica de la Facultad de Agronomía. 

Se llevó registro de los trastornos de carácter sanitario ocurridos durante el ensayo. 
Se puso especial énfasis en registrar los casos de aparición de diarreas. 

Se realizó control de consumo de aJimento, a través de la medición de las cantidades 
de alimento ofrecidas y rechazadas para cada lote de 4 animales. 

La evolución del peso de los animales se registró semanalmente, mediante pesadas 
individuales. 

Como estimación de la composición corporal se realizaron mediciones del espesor 
de grasa dorsal al finalizar el ensayo, mediante Lean Meter. 

También se midió el tamaño de las orejas, mediante planímetro, al comenzar y al 
finalizar el ensayo. 

CUADRO Nº 1.- Composición porcentual de la ración utilizada. 

Ingredientes 

Maíz 

Sorgo 
H. de Soja
H. de Carne

H. de Huesos
H. de Sangre
Sal
Zinc Bacitracina

Concentrado Vit-Min

% 

56.60 
15.00 
20.81 

5.00 

0.32 

2.00 
0.50 
0.02 
0.10 



4 EV ALUACION DE 1RES SISTEMAS DE ALOJAMIENTO PARA 

LECHONES DESTETADOS A LOS 42 DIAS 

CUADRO N9 2.- Aporte de nutrientes de la ración experimental. 

Nutriente % (BF) 
Proteína Cruda 18.24 
Energía Digestible3.16 (Mcal/Kg.) 
Ca 0.65 
P 0.058 
Lisina 0.99 
Met + Cis 0.48 

Parámetros evaluados. Temperatura en el interior de los locales 
Frecuencia de ocurrencia de trastornos sanitarios. 
Consumo de ración. 

Diseño experimental. 

Velocidad de crecimiento. 
Eficiencia de conversión del alimento. 
Espesor de grasa dorsal. 
Superficie de las orejas. 

El análisis estadístico de las condiciones ambientales se realizó mediante el uso de 
un modelo de regresión lineal donde las variables dependientes fueron las tempera
turas de los diferentes tratamientos y la independiente, la temperatura ambiente 
exterior. 

Para el caso de los resultados de performance de los animales se utilizó un disei'l.o 
de parcelas al azar, con bloqueo por peso inicial. 

Para las variables "consumo" y "eficiencia de conversión" la unidad experimental 
estuvo constituida por el lote de 4 animales. En el caso de "velocidad de crecimiento", 
"tamafio de oreja" y "espesor de grasa dorsal", cada animal constituía una parcela. 

En los casos que existieron diferencias significativas se realizó el contraste de 
medias utilizando la dócima de Tuckey. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

A) EFECTO DEL TIPO DE INST ALACION SOBRE LA TEMPERATURA.

Durante el período del ensayo (agosto-octubre) se registró una temperatura am-
biente promedio de l 3.89ºC. Dicho valor es normal para la época según los registros 
obtenidos por la Cátedra de Agroclimatologfa de la Facultad de Agronomía. (*). Cabe 
destacar, sin embargo, que en dicho período se produjeron importantes fluctuaciones 
térmicas registrándose temperaturas mínimas de 7ºC y máximas de 22.6°C. 
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En el cuadro 3 se presentan los registros ténnicos obtenidos en los diferentes 
ambientes estudiados. 

CUADRO N11 3.-

Temperat Interior del T
I 

T
l 

T
3 

externa local a b a b a b 
(brete vacío) 

Promedio 13.89 13.67 21.69 17.71 20.57 18.37 18.88 16.41 
Mínima 7.0 8.75 15.73 13.03 15.47 14.13 14.68 12.86 
Máxima 22.6 20.3 25.07 23.13 26.00 23.20 25.07 22.07 
Desv. Est. 4.4 3.19 2.35 2.79 3.00 2.58 3.16 3.06 
c.v.(%) 31.68 23.31 10.83 15.75 14.58 14.04 16.74 18.65 

a= temperaturas registradas a nivel del piso 
b= temperaturas registradas a la altura de los animales 

La menor amplitud térmica y el menor coeficiente de variación de la temperatura 
del brete vacío con respecto a la temperatura exterior es una medida del efecto 
amortiguador de la construcción sobre los cambios térmicos. 

El efecto de la construcción puede ser mejor cuantificado mediante la regresión de la 
temperatura dentro del local en función de la temperatura ambiente, cuya expresión es: 

y =4.l l +0.71 x 

El elevado valor de la pendiente y el bajo de la ordenada en el origen están indicando 
una alta dependencia de la temperatura interior con respecto a la temperatura ambiente. 

Se trata de un tipo de local representativo de los utilizados corrientemente en 
nuestro país (Encuesta Porcina, 1988). De acuerdo a estos resultados estos locales, para 
ser confortables para los lechones, deben ser adecuados interionnente. 

Para todos los tratamientos estudiados se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas entre las temperaturas, segt1n fueran medidas a la altura de los animales 
o a nivel del piso. En todos los caso estas últimas eran superiores y presentaban menos
fluctuaciones.

Se debe tener en cuenta que la temperatura a nivel del piso es la que mas influye 
sobre los lechones, dado que éstos pasan la mayor parte del tiempo echados. 

De la observación de las temperaturas promedio y de los coeficientes de variación, 
presentados en el cuadro N11 3 surge que el tratamiento T 

3 
es el que tiene menor efecto 

regulador de la temperatura. De todos modos el ambiente interior es marcadamente 
más cálido que el brete testigo y con menos fluctuaciones térmicas (menor coeficiente 
de variación). Dado que este tratamiento no posee diferencias constructivas con el 
brete testigo las diferencias están dadas por la presencia de los animales. Este efecto 
de los animales como fuente de calor es considerable, dado que el 50-60% del calor 
liberado está bajo la forma de calor sensible (CONCELLON, 1991), siendo la 
magnitud del mismo directamente proporcional al peso metabólico del animal con-
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siderado (LA F ARGE y CHOSSON, 1979). Sin embargo, en este tratamiento la mayor 
parte del calor liberado por los animales se pierde al no existir ningún tipo de control 
sobre las pérdidas ténnicas por convección. 

En el caso del T 
2 
las mayores temperaturas logradas se explican por la presencia del 

techo bajo, cuyo principal efecto es limitar las pérdidas de calor por convección, las 
que llegan a representar hasta los dos tercios de las pérdidas ténnicas toLales 
(CONCELLON, 1981). Por otra parte este tratamiento es el que brindó un microclima 
más uniforme, al haber menos diferencias entre las temperaturas medidas a nivel del 
piso y de los animales así como un menor coeficiente de variación durante el período 
del ensayo. 

Los resultados obtenidos en este tratamiento coinciden con los reportados por 
BRENT et al (1977), quienes obtuvieron un microclima adecuado alojando un alto 
número de lechones en un área pequena cubierta por un techo bajo. La temperatura del 
techo permite un mayor aprovechamiento del calor liberado por los animales (BAUZA 
y PETRUCELLI, 1986).

Por último, el T es que presenta la mayor temperatura promedio y las menores 
fluctuaciones a nivel del piso que se explican por las características del tipo de la fuente 
de calor (lámpara infrarrojo): fuente puntual, constante, con un alto suministro de 
energía por unidad de superficie, que atraviesa el aire sin calentarlo. En el caso de las 
temperaturas medidas a nivel de los animales, se observa que las mismas disminuyen 
al no estar limitadas las pérdidas térmicas por convección. 

En todos los casos las temperaturas mínimas observadas están por debajo del rango 
de temperaturas recomendado por LE DIVIDICH (1979) quien determinó que para 
lechones con un peso vivo entre 12 y 20 Kg .. la zona de termo neutralidad se ubica entre 
los 18 y los 22ºC. Por otra parte, las fluctuaciones térmicas observadas en los diferentes 
tratamientos son mayores que las toleradas por esta categoría de animales, las que, 
según AUMAITRE (1976) y LE DIVIDICH (1979) no debe superar los 3ºC. 

Si se observan las rectas de regresión de la temperatura brindada por cada 
tratamiento estudiado en función de la temperatura ambiente externa, (figura 1) se 
destaca que a bajas temperaturas ambientales, las rectas se encuentran separadas, 
tendiendo a juntarse a medida que la temperatura exterior se hace mayor. Así se puede 
apreciar que existe una temperatura ambiente diferenle para cada tratamiento por 
debajo de la cual los animales comienza a sentir frío. A partir de estos datos podemos 
sacar algunas consideraciones prácticas: 

- Por debajo de l .12°C, la lámpara infrarroja sola no es suficiente para brindar
las condiciones térmicas adecuadas, se debería pensar en la complementación
de la misma con algún techo que disminuya las pérdidas térmicas por
convección.

- Por encima de la temperatura indicada, la lámpara infrarroja permite obtener
temperaturas adecuadas para los lechones.

- A partir de los 9. l 8ºC la lámpara puede ser reemplazada por el empleo de un
techo bajo, que implica un menor costo de instalación y funcionamiento.

- Finalmente, cuando la temperatura ambiente supera los 1 l .97ºC no es
necesario ningún tipo de calefacción o estructura extra, dado que con una cama
de viruta dentro de un local convencional se obtienen las condiciones térmicas
recomendadas.
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Figura Nº 1.- Regresiones de las temperaturas medidas a nivel de los animales 
dentro de cada tratamiento y el brete testigo en función de la temperatura ambiente 

registrada durante el ensayo. 
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B) PERFORMANCES DE LOS LECHONES

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamien
tos estudiados para las distintas variables de respuesta de los lechones analizadas. 

CUADRO N2 4.- Resultados de perfonnance de los lechones para los tratamientos 
estudiados. 

T, Tl 
T

3 

Consumo de 
alimento 1.168 1.197 1.200 
(Kg/animal/dfa) 

Velocidad de 
crecimiento 378.81 365.71 377.81 
(gr/animal/día) 

Eficiencia de 
conversión 2.97 3.11 3.07 

(kg/kg) 

En el caso del consumo de alimento se puede apreciar una tendencia a mayor 
consumo de los animales que estuvieron alojados en ambientes más fríos. De todos 
modos esos resultados están lejos de los reportados por LE DIVIDICH y NOBLET 
(1982), quienes observaron que la adaptación a las bajas temperaturas ambientales se 
efectúa a través de un incremento del consumo de alimento, estimado en 30 grs. por 
cada grado centígrado de reducción de la temperatura y por kg. de peso vivo. 

En cuanto a la evolución del consumo semanal, en la primer semana el mismo fue 
significativamente inferior al resto del período. Esto puede ser atribuido, como lo 
menciona HARDY (1979) al stress del cambio de local y la fonnación de nuevos lotes. 

La no existencia de diferencias entre tratamientos para velocidad de crecimiento, 
no es concordante con lo observado por AUMAITRE (1976), quien afirma que una 
disminución simultánea de la temperatura del aire y del suelo, así como amplitudes 
tém1icas mayores a 3ºC, se traducen en el período post-destete, en una disminución de 
la velocidad de crecimiento y un aumento de consumo. 

En cambio, las observaciones realizadas por SUGAHNRA et al ( 1970) no son 
opuestas a nuestros resultados, ya que según los datos aportados por su ensayo, los 
animales sometidos a menor temperatura (7ºC) tenían la mayor velocidad de crecimiento 
debido al aumento del consumo que se asocia a las bajas temperaturas. 

Se encontraron por otra parte, diferencias significativas entre las velocidades de 
crecimiento de los animales de los diferentes bloques, observándose una mayor 
ganancia a medida que es mayor el peso promedio al comienzo del ensayo, (Cuadro 
5). En cambio, cuando la ganancia de peso fue expresada como porcentaje del peso 
inicial, no se dieron esas diferencias, no existió en este caso, crecimiento compensatorio. 
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CUADRO N11 5.- Ganancia de peso de los animales, según el peso inicial. 

BLOQUES 
I n m IV 

Peso vivo inicial 
(kg) 8.33 9.87 11.42 13.69 
ganancia de peso 
a) gr/día 320.99 Be 400.88 Ab 406.00 Ab 479.33 Aa 
b) % peso inic. 153,07 167.23 122.04 140.59 ns 

9 

Los resultados en t�rminos de eficiencia de conversión no conforman con lo 
informado por LE DIVIDICH ( 1979), quien observó que la misma varía en función 
de la temperatura del local en que se encuentran alojados. Tanto a temperaturas 
mayores como inferiores a su zona de termo-confort reducen la eficiencia de conver
sión. 

C) ESTADO SANITARIO

Durante los 4 días siguientes al cambio de local se registró la presencia de diarreas, 
evidenciando un efecto estresante de esta práctica de manejo sobre los lechones. Esta 
observación concuerda con lo encontrado por BRENT et al (1977); LE DIVIDICH et 
al ( 1978) y LE DIVJDICH ( 1979)*. Pasado este período no se observó la aparición de 
diarreas en ninguno de los tratamientos estudiados, hecho que era de esperar, ya que 
las fluctuaciones térmicas registradas fueron mayores que los niveles aceptables, para 
esta categoría de acuerdo a los trabajos A UMAITRE (1976). y LE DIVIDI CH ( 1979). 

D) CAMBIOS EN LA COMPOSICION CORPORAL

a) Espesor de grasa dorsal.
No se encontraron diferencias entre tratamientos para este parámetro, sin embargo.

tal como se observa en el cuadro N11 6 existe una tendencia a presentar mayor espesor 
de grasa dorsal en los animales alojados en los locales con fuente de calor adicional. 
Esta tendencia coincide con los resultados encontrados por VERSTEGEN et al ( 1979); 
CLOSE (1980) y BAUZA y PETROCELLI (1984), quienes informan que el espesor 
de grasa dorsal es mayor cuando los animales son alojados a temperaturas cercanas a 
su zona de tem10neutralidad. 

b) Tamaño de las orejas.
No se encontraron diferencias significativas en el incremento porcentual del

tamano de las orejas entre tratamientos (cuadro N11 6). Sin embargo. en el T
3 

puede 
apreciarse una tendencia a presentar menor incremento, con respecto a los demás 
tratamientos. Este hecho está de acuerdo con los informado por Smith (1982). (citado 
por BAUZA y PETROCELLI. 1984) en que los lechones alojados a bajas tempera tu ras 
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tienden a tener un menor desarrollo de las orejas. Posiblemente los resultados sean 
menos marcados que los observados por Smith. ya que las diferencias ténnicas entre 
tratamientos fueron menos marcadas en nuestro trabajo que en el suyo. 

CUADRO Nº 6.- Variaciones en la composición corporal según tratamientos. 

T. Tz TJ 
Espesor de grasa 
dorsal (mm) 9.40 7.90 8.10 n.s.
% de incremento del 
tamaf\o de orejas 72.50 88.80 68.28 n.s.

CONCLUSIONES 

- La temperatura medida a nivel del piso en todos los tipos de alojamientos
estudiados fue superior y con mayores fluctuaciones que la temperatura medida a nivel 
de animales. 

- La utilización de cama de viruta. dentro de un local convencional es el tipo de 
alojamiento más de iente de la temperatura ambiente, presentando temperaturas adecuadas 
para el desarrollo de los lechones cuando la temperatura exterior supera los 12°C. 

- La adición de una fuente de calor (lámpara infrarroja) brinda la mayor indepen
dencia de la temperatura ambiente a nivel del suelo, brindando temperaturas dentro la 
zona de tem10confort de los lechones a partir de los 2ºC de temperatura exterior. 

- La presencia de un techo bajo, al concentrar el calor liberado por los propios
animales brinda un microclima más unifom1e. siendo efectiva su utilización con 
temperaturas exteriores por encima de 9ºC. 

- El cambio de local tuvo un efecto estresante sobre los lechones, que se reflejó en
una disminución del consumo de alimento y una mayor incidencia de diarreas. 

- Para las condiciones ambientales (temperatura promedio l 3,89ºC; temperatura
mínima 7ºC y temperatura máxima 22.6ºC) en las que fue realizado el ensayo. los 
diferentes tipos de alojamiento no afectaron las perfom1ances de crecimiento de los 
animales. ni tan1poco su composición corporal. 
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