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RESUMEN: 

El cer·do al igual que otr·os animales guar·da una relación 
estr·echa con el medio ambiente que lo r·odea, este deter·m1na en 
gr·an medida la eficacia con que el cer·do utilice los nutr·ientes 
para su crecimiento y/o reproducción. En el caso de la 
temperatura ambiental no existe la ideal para todas y cada una de 
las edades del cerdo; se ouede observar que a medida aue el cerdo 
crece se hace mAs resistente a las variaciones del medio 
ambiente, por ello la etapa de destete y/o preiniciac1ón es 
critica y juega un papel importante en la producción porcina. Con 
el objetivo de determinar el indice temperatura-humedad (ITH) en 
cerdos en etapa de preiniciación (5-15 kg.); Se hicieron dos 
evaluaciones para las cuales se u ti 1 i zar·on tr·es gr·Ltpas de 18 
lechones destetados en la pr·imer·a evalLtación (ver·ano), y tt·es 
gr·upos de 14 lechones destetados en la segunda evalu,ación 
( invier·no) su pr·omedio de edad al destete fue de 28 di as, siendo 
lechones hibridos de cruzas de York, Landrace y Hamshire. 

Se r~alizaron mediciones de temperatura (termómetro de 
mAximas y mlnimas) y humedad relativa (higrómetro de bulbo seco y 
bulbo húmedo)' asl como también se registro el consumo de 
alimento. 

Para el cAlculo del indice temperatura-humedad (ITH) se 
empleó la siguiente ecuación: 

ITH = 0.72 (tbs + tbh) + 40.6 

Los r·esultados que se obtuvieron no muestr·an var·iaciones 
estadisticamente significativas, asi como tampoco al 
relacionarlos con los parAmetros productivos y estos son1 el 
(!TH) pr·omedio par·a ver·ano (1) 78.18 y par·a ínvier·no (2) 74.92, 
la Humeda.d r·elativa pr·omedio (1) 65.21 y par·a (2) 5:3' .. 7<;·, la 
Temperatura promedio (1) 26.46 y para (2) 22.93. 

En cuanto al lndice temperatura-humedad (ITH) estud¡ado nos 
mostró un comportamiento parcialmente en estado de alerta de 
acuerdo a los parAmetros que se utilizan en E.U.A. en el Area de 
bovinos en épocas de verano. 

Es importante relacionar este valor (ITH) con el manejo de 
la ventilación, para asl reducir riesgos en la producción. 
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INTRODUCCION 

La industr-ia por-cina a nivel mundial e:<per· imenta cambios 

importantes en su estructura productiva y comercial. La dinámica 

de esta industria se ve afectada por· fenómenos tanto de tipo 

regional come internacional; mismos aue determinan en un momento 

dado la competitividad de este sector· tanto en su pr·opio ámbito 

como en el contexto internacional (6). 

·En cuanto a la estr·L!CtLwa pr·oductiva de tipo r·egional se 

tiene que tomar en cuenta lo que es el medio ambiente del cet·do. 

El medio ambiente es el r·esul tado de todas las condiciones 

externas que el cerdo experimenta. El medio ambiente de las 

cerdos es extremadamente complicado y su conocimiento y el de los 

efectos en el compor·tamiento pr·oduct i vo es r·elativamente 

limitado. Tan es asi, en cuanto al conocimiento ambiental, 

todavia se debe r·ecL!t·r·ir· a los pr·incipios ya conocidos y a la 

manera de integrarlos y aplicarlos ( 8 ). 

Desde un enfoque generalizado el medio ambiente de un cerdo 

esta constituido de se1s ár·eas pr·incipales: Temperatur-a, air·e, 

humedad, microbiana, luz y sonido ( 4 ). 

Las temper·atur·as elevadas tienen· efectos negativos en el 

r-endimiento de los animales, especiálmente en cet·dos. En esta 

especie hay una inter·acción significativa el calor· 

ambiental y el consumo de alimento que afecta el crecimiento. 



3 

Los estudios sobr·e la adaptación fisiológica de cer·dos al 

estrés calórico o sobre la relación entre el ritmo respiratorio, 

temperatura rectal, reproducción y crecimiento en ambientes 

cálidos son escasos. No hay datos disponibles sobr·e la relación 

entt·e los cambios obser·vados y las r·eacciones metabólicas en el 

animal durante la exposición a temperaturas elevadas. El aumento 

de pér-dida de ener·gia por· jadeo, la r·educción de r·eacciones 

o:<idativas y los gr·andes cambios en el metabolismo de lipidos 

pueden explicar la reducción en la velocidad del crecimiento y en 

cerdcis mas pesados, el aumento en deposición de grasa. La 

degradación de la protelna y la acumulación de llpidos ( grasas ) 

pueden estar relacionadas directamente en cerdos de finalización 

en un ambiente cálido ( 2 ). 

Existen mecanismos en el organismo animal para la producción 

de calor, para su conservación almacenamiento y par·a su 

eliminación o disipación. El sistema nervioso autónoma ( S.N.A.) 

cantr·ola muchas de estos mecanismos y de este modo inter-viene en 

la regulación de la temperatura. El hipotálamo coordina la 

actividad del S.N.A y tiene una función de ter·mostata, 

otras muchas actividades. Las vias para que llegue la información 

sobre la temperatura parecen ser dos: 

1) Impulsos iniciados en los receptores cutáneos de temperatura. 

2) El efecto directo de la temperatura de la sangre sobre los 

núcleos hipotálamicos ( 3 ). 
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El efecto del clima en la composición del organismo es otro 

punto importante, en porcentaje de grasa no sufre cambios en los 

animales hasta los 50 kgs., pero el desarrollo de tejido graso 

( adiposo ) aumento cuando los animales alcanzan los 80 kgs. por 

que aparentemente el aumento en temperatura ambiente tiene 

efectos adversos en la deposición de proteina sobre los tejidos y 

este efecto se presenta independientemente del contenido de 

proteina y de lisina de la ración ( 2 ). 

'Desafor-tunadamente, las r-espuestas de adaptación de los 

cet·dos son con ft·ecuencia contraproducentes el 

compor-tamiento pt·oducti vo de lo.s animales. Algunas r·educen los 

procesos asociados con el cr-ecimiento, la reproducción o la 

lactancia. Otras daAan la resistencia a las enfermedades. Todas 

ellas malgastan nutr·ientes y conducen al t·ezago. 

que el compor-tamiento pr-oductivo pot·cino sea 

reducción al minimo de las tensiones ambientales 

La clave par· a 

lucr·ativo es la 

( 8 ) • 

La temperatura del aire esta temperatura es la mAs 

comúnmente medida no afecta dit·ectamente la pér-dida de calor· 

r·adiante. En vez de eso, la pér-dida de calor por· r·adiación es 

influida por la temperatura de las paredes, ventanas y piso. 

Otro 35X o 40% de la pérdida de calor del cerdo es por medio 

de la convección. Este tipo de pérdida de calor puede ser mejor 

explicada seAalando que en el aire estAtico, la pérdida de calor 

por convección es minima. 
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Los cerdos también pierden calor por conducción. El calor puede 

ser perdido por· esta maner·a cuando el cer·do esta 

(piso) que esta más fria que la temperatura 

Generalmerite solo del 15 ó 20% de la pérdida total 

tocando algo 

de SLI piel. 

de calor- del 

animal es por conducción. Los cerdos también pierden calor· por 

evaporación lo cual se conoce como pérdida incensible de calor. 

Sin embargo, el animal afectado por el fria pierde poco calor de 

este modo 10% aprox. ( 4 ) • 

El cerdo depende menos de la pérdida de calor evaporado de 

lo que muchas especies lo hacen; asi que la pr-esión alta de 

vapor, que reprime la evaporación es menos critica para los 

cerdos. La presión del vapor tiene poca influencia en el 

bienestar· o el comportamiento productivo de los cer-dos, a menos 

que la temper·atur·a del air·e e:<ceda los 32.5 C. El contr-ol de 

lahumedad es sin embarga, necesario en las por-querizas, ya que 

los ambientes húmedos favorecen tanto la sobrevivencia de agentes 

patógenos como el deter·iodo estr-Lictw-al de la constr-ucción. La 

demanda ambiental de calor del cerdo se determina en gran medida 

por- la temperatura del aire, 

radiantes paredes y techos 

caracteristicas del piso ( 8 ). 

las temperaturas ambientales 

la velocidad del aire y las 

la zona de ter·maneutr-alidad, es la temper·atur·a ambiental en 

lacual el calor o el fria del cuerpo no interfieren en los 

procesosfisiol6gicos del animal. Y se considera en el cerdo 

quevariaciones de + - 3 C afectan el comportamiento productivo. 
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Dentt·o de esta zona los animales homeoter·mos llevan a cabo 

el pr·oceso de ter· mor· r·egul ación mediante los mecanismos 

fisiológicos como los cambios vasculares, metabólicos, actividad 

i nvoluntar· ia de los r-eflejos somáticos y ajustes en el 

comportamiento voluntario ( 5 ) • 

Climatologia : 

Es la ciencia que estudia los climas en sus distintos 

elementos que lo confot·man, sus relaciones entre si, su 

distribución geografica y su influencia en los seres vivos, 

dentro de este contexto existen las zonas climáticas determinadas 

para cada lugar especifico. La temper·atLtt·a ambiental es un 

elemento biocl imáti co de los más impor·tantes debido a que i nt= luye 

directamente sobre el ambiente flsico del animal. No existe una 

definición r·igur·osa ya que se tt·ata de un tér·mino r·elativo que 

supone un gr·ado de actividad molecular·. Pat·a fines pr-ácticos la 

cantidad de tempet·atur·a de una r·egión está deter·minada por· la 

cantidad de calor solar que incide sobre la misma en determinada 

estaci·ón del año. La cantidad de calot· solat· depende de gr·an 

parte del ángulo del sol en relación a la tierra y las 

caractet·isticas de la atmósfera. Las impw·ezas del air·e, tales 

como polvo, humo y contenido alto de vapor de agua r·educen la 

energla calórica que llega a la superficie de la tierra, al igual 

las nubes absor·ven también la ener·gla solar detet·minando qL!e 

latemperatur·a del aire de los trópicos húme·dos y cálidos sea 

menor que la del aire en regiones cálidas y se~as. 
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La temperatura de clasi~ica en superior critica; en la cual 

se rebasa el limite superior de la zona termoneutral; por arriba 

de esta zona la evapor·ación se vuelve el método pr-edominante de 

pér-dida de calor· en la mayor·ia de las especies. La in-fer·iot· 

critica que es el limite in-ferior de la zona termoneutral y por 

debaj~ de esta, el metabolismo se debe acele~ .. a~ .. p.:t·a llevat· 2.. 

cabo una regulación de las pérdidas de calor ante el medio 

ambiente. Las condiciones climaticas en un lugar determinado 

estAn regidas por la temperatura promedio y la precipitación 

total en un intervalo de tiempo dado. Se ha demostrado que el 

comportamiénto de un animal esta dado en gran parte por el medio 

ambiente qt.le le r·odea y que es sumamente impor·tante par·a el 

confort y desarrollo de sus procesos fisiológicos ( 10 ) • 

La velocidad, dirección y origen del viento influyen sobre 

la temperatura que prevalece en un Area determinada. Los vientos 

procedentes de los océanos son mas húmedos que aquellos otr·os qt.1e 

soplan atravesando grandes masas de tierra. La humedad es la 

cantidad de vapor· de agua contenida en el air·e y que también 

constituye un gran problema en las explotaciones por·cicolas 

si ésta se encuentr-a aumentada. Esta humedad se debe 

principalmente a la eliminación fecal y también a la contenida en 

el air·e r·espit·ado. Cuando la humedad relativa es baja el air·e 

incrementarA la humedad en la caseta mas que cuando esta alta. La 

eliminación de la humedad se volver·& mayor· problema dur·ante el 

clima fria que en caluroso, ya que es necesario retener el calor 

mediante la reducción del flujo de aire. 
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La humedad relativa mAxima del dia ocurre durante las 

primeras horas de la ma~ana y la minima al final de la tarde, no 

obstante la pr·esión de vapor· y la temper·atLwa pueden per·manecer· 

casi constantes durante todo el dia ( 7 ). 

Termorregulación: 

La mayoria de las especies domésticas pertenecen al subgrupo 

de los vertebrados homotérmicos que tienen la capacidad de 

mantener· su temper·atur·a cor·por·al centr-al, esto ésta r·egido por· 

los mecanismos de termorregulación. Estos organismos pueden 

permanecer y desarrollarse bajo un rango de temper·atur·as 

ambientales, tanto en frio como en calor que les permite resistir 

sin cambios significativos sus funciones ( 11 ) • 

La mayoria de la energia alimenticia ingerida por el cerdo, 

etapa pre-iniciación es convertida en tejido o energla 

calor·ífica. F'ar·te de la ener·gla calor·ifica beneficia al cer·do 

porque es usada para mantener su temperatura corporal, sin 

embar·go, la ener·gia calor·lfica es pér-dida en el ambiente. Si se 

enfr·ia tanto que llegue a per·der· más ener·gla calor·ifica en el 

ambiente de la que pr·oduce, la temper·atLwa del cuer·po decae y 

esto puede ocasionarle la muerte ( principalmente en el lechón 

( 4 ) • 

lndice de temperatura - humedad ( ITH ) 
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Las condiciones ambientales del estrés prevalecen en la 

mayoria de las áreas tropicales y subtropicales. El estrés 

térmico se define como la combinación de condiciones ambientales 

que van ha dar· como r·esultado una temperatur-a efectiva que cae 

fuera de la zona de termoneutralidad o confort del animal. 

Existen dificultades para determinar cual es la comb1naci6n 

de par·ámetr·os ambientales que ocasionan el pr·incipio del estr·és 

térmico ( 10 ) • 

Se han desarrollado algunos indices para explicar y predecir 

·el confor·t o desconfor·t de los animales, gener·almente los dos 

parámetros que se toman en cuenta son temperatura y humedad. El 

indice de confort mas común es el ITH originalmente desarrollado 

por· Thom en 1958 y desde entonces se ha usado par· a di fer·entes 

especies. 

La ecuación empleada para la determinación oel 

temperatura-humedad es la siguiente : 

ITH 0.72 (Tbs + Tbh) + 40.6 donde 

ITH indice de temperatura humedad 

0.72 y 40.6 son constantes 

Tbs temper·atur·a del bulbo seco 

Tbh temperatura del bulbo húmedo 

indice 

Se ha observado que el ITH es un buen indicador bajo 

condiciones de poco o moderado estrés térmico. Existe otro método 

denominado de lndice temperatura humedad Bola Negra BGHI y_ 
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es mas e-Fectivo par·a determinar· el con-For·t del animal. En los 

E.U.A se emplea el indice como medida de precaución para bovinos 

en la época de verano con los siguientes parámetros ( 11 ): 

ITH < 70 Normal 

ITH 71-80 Aler·ta 

ITH = 80-83 Pel igr·o 

ITH ,> 84 Emer· gene i a 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

En la actualidad, la explotación intensiva de cerdos a 

generado la necesidad de alcanzar y superar par·ametr·os de 

producción considerados como e~icientes. 

~actores tensionantes en los animales 

Ello ha or·iginado 

cet·dos pr·ovocados 

principalmente por los cambios climatológicos a los que son 

sometidos entre ellos la temperatura y la humedad los cuales son 

di~lciles de controlar dentro de las naves. 

Los cet·dos son animales muy susceptibles a los cambios de 

temperatura debido a su imper~ecto sistema de termorregulación lo 

que ocasiona pér-didas al pr-oductor· debido las bajas 

conversiones por una de~iciente utilización de energla. 

Debido a ello se hace necesario el conocimiento del 

comportamiento del clima en especial temperatura y humedad con el 

~in de crear alternativas que permitan la obtención del con~ort 

en los animales y un mAximo rendimiento. 

El cAlculo del ITH permite corroborar en el medio, la 

temper·atur·a y humedad de las instalaciones por·cicolas, par·a de 

esta manera establecer una posible solución cuando el problema se 

encuentre presente y de esta ~arma o~recer alternativas que 

ayuden a corregir las ~alias en los sistemas productivos. 

----------------
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JUSTIFICACION!.. 

La falta de datos que sobr·e el conocimiento del medio 

ambiente dentro del contexto productivo surge por 1 a poca 

importancia que se le ha dado a efectos que ocasionan la 

temperatura y la humedad en la producción porcicola. Tomando en 

cuenta estos factor·es climáticos par·a la deter-minación del ITH 

entre otros; permitirá evaluar y explicar un estado de pérdidas y 

ganancias de una empr·esa por·cicola, a mejor·ar· le>. calidad del 

prod~cto y ser mas competitivos en el mercado, implementando 

inovaciones tecnológicas desde mejor·as genéticas alimenticias de 

sanidad manejo y climáticas pat·a logr·ar· un pr·oducto final al 

costo mas bajo posible y con las caracteristicas que se requieren 

en el mercado. 
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HIF'OTESIS: 

El medio ambiente es un -factor deter-minante sobr·e el 

confort de los animales y por lo tanto, influye sobre los 

par·ametr·os pr-oductivos, ya que esto deter·mina en gran medida el 

est~és de los animales. En el caso particular de la temoeratura y 

la humedad el ITH es factible que influya de manera 

significativa en los parametros productivos de cerdos en etapa de 

pr·e-i ni ciación. 
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OBJETIVO GENERAL: 

Deter-minar- el ITH en dos estaciones del aP,o en la zona 

centt-o del estado de Jal isc:o y su r-elac:iOn con los par-ámett-os 

productivos en cerdos en etapa de pre-iniciaci6n. 

OBJETIVOS PARTIC~LARES: 

1.- Calcular- y valor-ar- bajo condiciones especi-ficas el ITH 

mediante la siguiente ecuación : 

ITH = 0.72 ( Tbs + Tbh 1 + 40.6 

2.- Cor-r-elacionar- el consumo de alimento y ganancia de peso 

con el indice ITH obtenido. 



15 

MATERIAL Y METODO: 

El presente trabajo se desarrolló en el rancho Cofradia que 

se encuentra en el municipio de Tlajomulco de ZORiga ubicada por 

la carretera Guadalajara-Morelia a la altura del km. 23 con 

1~.ti tLtd norte de· 20 2Sn lonqi tt.td oeste 103 27' ''l Llna altura 

sobt·e el nivel del mat· 1,575 mts. La tempet·atw·a media anuc.l 

ocila entre 20 y 22 e, la dirección de los vientos es muy 

vat·iable y la pt·ecipi tación pluvial media anLtal es de 900mm. el 

ciim~ se considera semi-seco y semi-hOmedo de acuerdo a la 

clasificación Koepen de climas del mundo. 

Las instalaciones del de cet·dos se considet·an 

semitecnificadas. La nave del át·ea de ct·ecimiento y desan·ollo 

tiene una longitud de 28 x 10 mts. ( 280 m2. dentro de la cual 

existen 14 corrales de 4.50 x 4.15 mts. c/u en donde se alojan un 

pr-omedio de 25-.30 puet·cos pot· con-al. El techo es de lámina de 

asbesto a dos aguas con ventilación en la parte central, con una 

altura al centro de 3.5 mts. y 2.5 mts. en su parte mas baJa, el 

piso es de cemento corrugado en su parte inicial y la otra mitad 

tiene piso tipo slap (con vigas de concreto). Las paredes 

laterales asi como las que figuran el corral tienen una altura de 

1.10 mts. y las ventanas de 1.05 mts. protegida por malla ciclón 

que va del muro al techo. Para el control de la ventilación se 

emplearon cortinas de plástico manejadas de acuerdo a las 

necesidades del clima. 
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Las jaulas ( 3 ) que fueron en las que se trabajaron es~An 

instaladas dentro de los corrales que fueron descritos con 

anterioridad; tienen una longitud de 2.52 ~ 1.54 mts. (4 mts2) y 

una altura de 70 cms. del piso de la jaula; las patas de la jaula 

tienen una altura de 85 cms. del piso del chiquero. 

El tt·abajo se realizó en dos estaciones del año ( ver·ano e 

invierno ) • Se formaron tres grupos de lechones destetados 

( animales hibridos de cruzas de York, Landrace y Ham shire ) de 

acuerdo a talla y tamaño del. animal. Los pr· imer·os tt·es gr·upos 

ver·ano ) fuer·on de 18 lechones c/u y los ott·os tr·es r·estante 

inviet·no fuer·on de 14 1 echones cada gr·upo. el número de 

lechones por grupo esta dado de acuerdo al destete de la granja) • 

El agua se les pr·opor·cionó en bebeder·os tipo chupón uno 

por cada quince lechones y el alimento en comeder·os oe siete 

bocas ( con capacidad para 60 kgs. el cual fue formulado 

según la composición de la ración de la posta y elaborado en la 

planta de alimentos de la propia posta; 



COMPOSICION DE LA DIETA 
PREINICIADOR DE CERDOS 

RANCHO CpF¡:;:ADlA 

I ngr·ed i entes 
Cabonato de calcio 
Sor·go 8.5 f. 
Soya pasta 
Hot· tofos fato 
Nutrimilk - lechón 

Suer·o de leche 
Gluten 60 f. 
Aceite de soya 
H. de pescado 64 f. 
Sal 
Nutr·imi:< C-1 
S. Cobt·e 

Total 

ANALISIS CALCULADO 

Mat. Seca 
Pt·otei na C. 
Fibt·a C. 
Grasa 
Cenizas 
E.M.C. Mcal/kg. 

Kgs. 
8.553 

465.320 
236.843 

11.256 
75.000 
~:o.ooo 

75.000 
25.000 
42.000 
25.000 
3.000 
2.500 
0.500 

1,000.000 

88.851/. 
21.9981. 

2.8121. 
6. 1171. 
6.8091. 
3.3001. 

Las vacunas que se emplearon fueron 

EDAD VACUNA CEPA VIA 

28 dias Tr-iple (E.B.P.) I.M. 

43 dlas F.P.C Pav-250 1. M. 

Se desparasitO con ivermetina vla I.M. a los 30 dias de edad. 

17 
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Para la determinación del ITH se colocaron un termómetro de 

mer·cLu-io de má;dmas y minimas y un higr·ómetr·o de bulbo seco y 

bulbo húmedo entre una jaula y otra. Diariamente se registraron 

las temperaturas dentro de la caseta a las 3:30 P.M. y se reportó 

en grados Celcius, colocando las agujas del termómetr·o en SLt 

posici6n con el imán destinado para ello. Para la lectura de la 

humedad r·elativa se realizó un cálculo de la di-fer·encia de l-a 

lectura del bulbo seco y del bulbo húmedo,· el primero registra la 

temperatura del ambiente y el segundo es cubierto por un pabilo 

mojado que sube por· capilar·idad la humedad contenida en el -fr·asco 

adaptado al higrómetro. Cuando el aire es forzado alrededor de la 

ampolla y del pabilo, se pr·esenta un efecto en-fr·iador· pr-oducido 

por la evaporación; y entre mas se en-frie mas bajará la lectura 

de la temper·atur·a del bulbo húmedo. 

Par·a leer· el por·centaje de humedad relativa el higr·6metr·o 

tiene una tabla de equivalencias y una columna ver·tical en la 

cual se lee la temperatura del bulbo seco en grados centigrados, 

e;<iste otra_ columna per·o hor·izontal super·ior· que mar·ca la 

diferencia entre el bulbo seco y el húmedo donde se cruzan da el 

porcentaje de humedad relativa. 

El alimento servido se registró para obtener los parámetros 

de cada estación; asi como para saber la ganancia de peso, al 

final de cada estación ( verano-invierno ) se empleo una bascula 

pesando cada uno de los grupos. 



Para calcular el ITH se usó el siguiente modelo matemático 

ITH = 0.72 (Tbs + Tbh) + 40.6 

19 

Los r·esul tados obtenidos de ITH fuer·on relacionados entr·e 

las diferentes medidas climáticas obtenidas y después con la 

ganancia de peso y consumo de alimento Llti 1 izando el método de 

correlación lineal simple, para la cual se uso P < 0.05. 

Oflur•A ut 
~ll\:..l.fli'J C!fN"'-!'e' 
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Fi:ESUL TADOS: 

Los valor·es de temper·atur·a y humedad r·elativa pr-omedio 

obtenidos·para las estaciones de verano e invierno se muestran en 

el cuadr·o No. 2, con·espondiendo en el ver·ano una temper·atur·a 

65.21/. de humedad r·elativa., en tanto en el invier·no se obtuvo 

una temperatura de 33.12 e mAxima y 12.82 e como minima y 53.79% 

de humedad relativa. 

~n el cuadro No. 1 muestra los valores diarios obtenidos del 

indice 

mientt·as 

temperatura-humedad 

en el cuadr·o No. 3 

(ITH) par· a 

mues tr· a los 

las dos estaciones, 

pr·omedios semanales, 

teniendo como valor· pr·omedio de 78.18 par·a el ver·ano y de 74.92 

para el invierno. 

Por otro lado los parAmetros productivos promedio obtenidos 

se observan en el cuadro No. 5 en donde consumo y ganancia diaria 

en el ver·ano -fue de .850 gr·ms. y de .254 gr·ms. y de • 709 gr·ms. y 

de .298 grms. en el invierno respectivamente, no existiendo 

di-ferencia signi-ficativa entre ambos valores. 

La temperatura promedio obtenida se muestra en el cuadro No. 

4 en donde se comparan también los valores para humedad relativa 

y el (ITH) donde es evidente una di-fer·encia in-fer·ior· para la 

estación de invierno en las tres medidas climAticas. 



CUADf;:O No. 

INDICE DE TEMPERATURA-HUMEDAD OBTENIDOS DURANTE LAS 
ESTACIONES DE VERANO E INVIERNO 

S E M A A S 
DIA3 2 .:;.. 4 

:----------:----------:--~-------:----------:----------: 
LUNES 78.76 77.68 77.72 70.84 , __________ , __________ , __________ , __________ , __________ , 

t 1 1 1 1 ' 

MARTES 79.48 77.68 80.56 : 80.2 
:----------:----------:----------:----------:----------: 
! 1'1 I Ef;:COLES 80.2 77.68 80.92 78.76 , __________ , __________ , __________ , __________ , __________ , 
1 1 1 1 1 1 

JUEVES 78.76 78.76 79.48 83.8 , __________ , __________ , __________ , __________ , __________ , 
1 1 1 1 1 1 

VIEf;:NES 78.04 80.02 71.2 85.24 , __________ , __________ , __________ , __________ , __________ , 
1 1 1 1 1 1 

SABADO 78.04 74.8 74.8 75. 16 , __________ , __________ , __________ , __________ , __________ , 
1 1 1 1 1 1 

DOt1INGO 79.12 77.68 73 81.28 
·----------'----------·----------'----------~----------' 1 1 1 1 1 1 

p¡;:ot1EDIO 78.91 77.78 76.74 79.32 
:------------------------------------------------------: 

DIAS 
S 

1 
E M A 

2 
N A S 

.3 4 

~----------'----------'----------'--------~-'----------· 1 1 1 1 1 1 

LUNES 1 
1 73.72 68.68 70.12 78.4 

:----------:----------:----------:----------:----------: 
MAf;:TES 75.16 75.88 7.3 .. 36 74.8 

'----------~----------'----------~----------·----------' 1 1 1 1 1 1 

: MI H:COLES 75.88 76.6 73 .. 72 76.24 
i----------:----------:----------:----------:----------: 

J"UEVES 1 

' 75.16 77.32 73.72 80.2 
:----------:----------:----------:----------:----------: 

VIEf;:NES 72.28 76.24 78.4 76.6 
:----------:----------:----------:----------:----------: 

SABADO 73.72 73 72.28 76.24 
:----------:----------:----------:----------!----------: 

DOMINGO 72.28 T5 77.68 77.:::.2 

~----------'----------·----------'----------·----------~ 1 1 1 1 1 1 

F'f;:OMEDIO 74.02 74. :;.8 74.18 77. 11 
~------------------------------------------------------· ' 1 
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CUADRO No. 2 

RELACION TEKPERATURAS/HUHEDAD RELATIVA EN AKBAS ESTACIONES 

SEMANA VERANO INYIEUO 
1 _ .......................... t .............. ____ t .................... L ....................... 1 ....................... 1 ,.. ..................... t .................... 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

ltAX CQ HIN CQ lH 
1 ---------- 1 ---------- 1 ---------- 1 ---------- 1 ---------- 1 ........................ 1 ---------- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 
1 34.57 : 21.28 : 56.14 : 32.14 : !b.2B ! 52.26 : 
1 ---------- 1 ---------- 1 ---------- 1 ---------- 1 ----------' ---------· ·-·-------- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 19.42 : 67. 7! : 32.35 : 17.14 : 56.57 : 
1 _________ ... l __________ ¡ __________ , ____ .,.. _____ 1 __ ..,. _______ ~---------- 1 ---------- 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

3 33.42 : 19.64 : 67.85 : 33.07 : 8. 64 : 49.57 : 
1 ---------- '---------- '---------- 1 ---------- 1 ---------· 1 ---------- ¡ ---------- 1 1 l 1 1 1 1 1 1 

31.14 : 20.21 : 69.!4: 34.93 : 9.25 : 56.75 : 
1 ---------- 1 ---------- '---------- 1 ---------- 1 ---------- 1 .. --------- 1 ---------- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

32.78 : 20.13 : b5.21 : 33.!2 : 12.62 : 53.79 : 
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CUADFW No. 3 

(ITH} PROMEDIOS F'OR SEMANA EN AMBAS ESTACIONES DEL AÑO 
ITH = 0.72(tbs+tbh)+40.6 

SEMANA VEf':AND INVIEf':ND 
:----------:----------:----------: 
' ' 78.91 74.02 : 
·----------·----------·----------· 1 1 1 1 

2 77.78 : .74.38 : 
:----------:----------:----------: 

3 ' ' 76.74 : 74.18 : 
'----------·----------·----------' 1 1 • 1 

4 79.32 : 77.11 
·----------·----------·----------· 1 1 1 1 

: PROMEDIO : 78.18 : 74.92 : 
:--------------------------------: 
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CUADf;:O NQ 4 

RESULTADOS DE (ITH) .• TEMPEf;:ATUf;:A Y HUMEDAD Pf;:OMEDIO 
OBTENIDOS POf;:SEMANA DUf;:ANTE AMBAS ESTACIONES DEL AÑO 

VEI':ANO 
'-------------------------------------------· ' ' 

HUMEDAD 
SEMANA TEMPERATURA RELATIVA ( ITH) 

:----------:----------:----------:----------: 
1 27.92 : 56.14 78.91 

·----------'----------·----------·----------· 1 1 1 1 1 

2 25.71 67.71 77.78 : 
·----------·----------·----------·----------· 1 1 1 1 1 

3 26.56 : 67.85 : 76.74 
·----------·----------·----------·----------' 1 1 1 1 1 

4 25.67 69.14 79.32 : 
·----------·----------·----------·----------' 1 1 1 1 1 

PROMEDIO 26.46 : 65.21 78.18 
============================================= 

INVIEf;:NO 
·-------------------------------------------' ' ' 

24.21 52.28 74.02 
·----------·----------'----------·----------' 1 1 1 1 1 

2 24.74 56.57 74.38 
'----------'----------·----------·----------· l 1 1 1 ' 

3 20.85 49.57 74.18 
·----------·----------·----------'----------· 1 1 1 1 ' 

4 22.09 56.75 77.11 
:----------:----------:----------:----------: 

PROMEDIO 22.97 53.79 74.92 : 
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JAULA 

CUADRO Ng 5 

RESULTADOS DE ITH Y PARAHETROS PROMEDIO POR JAULA EN AtiBAS ESTACiONES DEL ANO 

PESO 
INICIAL 

PESO 
FINAL 

VERANO 

:coN. TOTAL!CON. PRO".: 
: AllmTO : DIARIO 

DIAS A : GANANCIA : 
15 K6S •. : PESO K65. :CONVERSION; 

25 

!TH 
1 ---------- '---------- 1 ---------- , __________ '---------- , __________ 1 ---------- 1 ----------· ---------- 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

142 : 286 : 535 : 16.71 : 32 : 8 : 3. 7 : 
1 ---------- 1 ---------- 1 ---------- 1 ---------- 1 ---------- 1 ---------- 1 ---------- 1 ---------- 1 ---------- 1 1 1 1 1 • \ \ 1 1 1 1 

130 : 290 : 514 : 16.06 : 28 : 8.9 : 3.2 : 1---------- ·----------, ________ #_ , __________ ·---------- , __________ 1 ---------- ·---------- ¡ ----------1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

lOO : 244 : 430 : 13.43 : 38 : 8,05 : 2.~ : 
1 ---------- 1 ---------- 1 ---------- 1 ---------- 1 ---------- ·---------- '---------- ·---------- ¡ ___ ,. ______ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

:PROKED!O: : 124 : m: 15.4 : 32.6 : 8.3i : 3.2 : 78.18 : 
1 .......................... 1 ....................... 1 ....................... t ....................... t .............................. t ........................ L .............................. 1 ......................... 1 .......................... 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

; POR LECHON: 6.8 : 15.1 : 27.3 : 0.855 : 0.254 : 
: ==================================================================================================: 

JAULA 
PESO 

INICIAL 
PESO 
FINAL 

INVIERNO 

:coN. TOTAL:CON. PROM.: 
: AUKENTO : DIARIO 

.7 

DIAS A : GANANCIA : 
15 K6S. : PESO KGS. :coNVERSION: ITH 

:----------: ---------- :----------: ----------:----------:----------:----------! ---------- ~ ----------! 
70 : 194.5 : 250 : 7.8 : 36 : 8.5 : 2.10 : 1---------- , __________ 1 ---------- , ____ .,. _____ ·---------- ¡ ---------- , __________ , __________ t ...................... 1 

1 1 1 1 1 1 • \ 1 1 

91 : 212 : 320 : 10 : 32 : 8.6 : 2.64 : ' ' 
·---------- '---------- , __________ , __________ 1 ---------- , __________ 1 ---------1---------- 1 ---------- 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

100 : 264 : 400 : 12 : 23 : 11.4 : 2.43 : 
, __________ 1 ---------.... ·---------- , __________ ·---------- '---------- ·---------- ·---------- ·---------- 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

:PROMEDIO: : 89 : 223.5 : 323.3 : q,q : 30.3 : 9.5 : 2.39 : 74.92 : 
:----------: ----------:----------: ----------:----------:----------:----------: ----------: _____ "": ____ : 
:POR LECHON : 6.35 : 15.96 : 23.09 : 0.709 : 0.313 : 

t Todos los valores p< 0.05 
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DISCUSION: 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo permitieron 

calcular el indice temperatura-humedad (ITH) para las estaciones 

de verano e invierno en la zona de ubicación de la granja, 

Asi se obtuvo que los valores del (ITH) ~ueron de 78.18 y de 

74.9~ para el verano y el invierno respectivamente y que 

consider-ando que valor·es < 70 son consider-ados nor·males, estos 

valor'es r·egistr·ados localizados entt·e 71 y 80 son consider-ados 

como una ~ase de alerta en el estado de con~ort del animal dado 

por el medio ambiente (12). 

En este sentido las variaciones de temperatura minima y 

máxima promedio diario fue de 12.64 e durante el verano y 20.29 e 

para el invierno con lo cual se demuestra lo extremoso del 

comportamient~ ambiental ya que la humedad se incrementó en 

verano (65.21) y decreció en invierno (53.79); para el caso de la 

temper·atut·a r·ecomendada en esta etapa es de 20 a 24 C y se 

consi der·an valor·es e:·: tr-emosos ..,. ·-· e super·ior· o i nfer· i or· a este 

valor· (11). 

Sin embar·go el análisis estadistico no demostr-ó 

significancia en relación con los par-ámetros pr·oduct i vos de 

consumo y ganancia de peso diar·io, no obstante los valor-es 

obtenidos del presente estudio para estos parámetros en cuanto a 

consumo se encuentran dentro de los márgenes considerados para el 

desempeño del cerdo en esta etapa ( pr·ei ni ciación) que son de 
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.800 gr·ms. de consumo pr·omedio y en cuanto a ganancia el 

indicador· es de .350 gr·ms. hasta .400 gr·ms. con 25 kgs. de peso 

( 1) • 

Es impor·tante mencionar· que estos indicador-es no mar·can 

cuales son las car·acter·isticas climatológicas que pr-evalecen en 

las zonas de pr·ueba ya como se mencionó la temper·atw·a y hLtmedad 

modifican la zona de termoneutralidad del cerdo, y con ello decae 

su compor·tamiento pr-oductivo siendo solo una de las causas, ya 

que también influyen alimento, genética y manejo entre otras. 

Ahor·a bien el hecho de que se de este compor·tamiento, pudo 

ser por· el manejo de la ventilación de la caseta, ya que ello 

or·igina t.tn buen inter·cambio del air·e viciado por air·e limpio 

repercutiendo en los indices de temperatura; y esto no pudo ser 

detectado por· los apar·atos climatológicos debido a que las 

lecturas solo se realizaban una vez al dia y en un mismo horario. 

-------- --~ -
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CONCLUSIONES: 

1.- E:dstier·on difer-encias en los par·ámetr·os pr·odLtctivos entr·e 

una estación y otra siendo favorables para la estación de 

invier-no, mas no fuer·on significativos bajo la apl1cación del 

método de correlaci6n lineal simple p < 0.05. 

2.- La obtención del Indice Temperatura-Humedad ( ITH) 

posi~ilitará acciones que logren el bienestar de los cerdos y con 

ello mejorar su productividad hasta su finalización. 

3.- Se sugier·e continuar· con otr·os tr-abajos que deter-minen el 

papel de los niveles de ventilaci6n sobre el Indice Temperatura

Humedad (ITH) y su r-elación con los par·ámetr·os pr-oductivos pat·a 

otr·as etapas. 
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