
ALIMENTACIÓN

El ^lestete sup^>ne

para el lechcín una

situación altamente

estresante generacla

bá.^icamente pc^r el

can^ibio cle

alimentaci6n y la.^

nuevas condiciones

amhientales

(camhio de local) Y

sociales (separaci6n

de la maclre,

mezcla c^e

cama^^as, etc). Es

por• ello, por lo que

los días que siguen

al ^lestete son muy

críticos para estos

animales.
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Nutrición de los
lechones durante la
fase de post-destete

nr^;i ► tlirc ► Uar^i
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E.^l'.Scle In^;eni^rt^5 A^;r(ínt ► nttt^. l^l'M.

La edad media al destete de
los lechones en las explotacio-
nes porcinas españolas se ha
situado históricamente en torno
a los 22 días (BDPorc-1RTA,
2(x)3). El destete precoz a las
tres semanas (hoy, no autori-
zado por la legislación vigente,
salvo en casos excepcionales y
bajo determinadas condiciones)
perseguía, por una parie, incre-
mentar el ritmo reproductivo y,
como consecuencia, la produc-
tividad numérica (número de
lechones destetados por ccrda
y año) y por otra, cvitar la
transmisi(ín vertical de enfer-
medades madre^amada.

Sin embargo, sin pretender
entrar en polémica, tenemos
ciertas reservas acerca de la
posible repercusión positiva del
destete a los 21 días sobre la
productividad, ya que deste-
tando a las cuatro semanas se
puede obtener una productivi-

dad numérica similar e incluso
superior, y un destete más tar-
dío genera en los lechones
menos problemas durante la
fase de post-destete.

La alimentación de los
lechones durante la fase de
post-des[ete ha tenido, tradicio-
nalmente, una especial impor-
tancia en las explotaciones por-
cinas dada su repc rcusión sohre
la supervivencia y resultados
productivos durante el citado
periodo. En los últimos años,
debido al significativo incrc-
mento de la práctica del des-
tete precor en nuestras explo-
taciones porcinas y a la
prohibición del uso de antihió-
tiws y de una gran parte de las
materias primas de origen ani-
mal en la alimentación porcina,
la formulación de piensos para
lechones ha experimentado
cambios apreciables (utilización
de nuevas fuentes de hbra, adi-

tivos sustitutivos dc los antihi(í-
ticos, etc.) con cl tin de rcducir
la mortalidad y mejorar los
resultados productivos de los
lechones después del destete y
así mantencr cotas dc prcxlucti-
VIdBd CCOnOmlCítlllCniC I'Cntíl-
hles en el marco de las explo-
taciones. Por lo tanto, dada la
trascendencia del tema, cn las
líncas yuc sigucn se tratan
algunos asfxctos inherentes a la
alimentación de los lechoncs
durante el periodo dc transici(ín
o post-destete.

^r•^ ^.
^: r ^r ^: ^:

Nutrierrtes Intervalo de peso vivo Ikg)
3-511actancia) 5-10 10-20

Energía digestible ( Kcal/ kg) 3.400 3.400 3.400
Proteína bruta (%) 26,0 23,7 20,9

Lactosa (%) 20-35 "' 15-25 "'

Lisina (%) 1,3a 1,1s t,o1
Metionina (%) 0,36 0,32 0,27
Metionina + Cistina (%) 0,76 0,68 0,58

Treonina 1%) o,sa o,7a o,s3
Triptófano (%) 0,34 0,22 0,18

Calcio (%) 0,90 0,80 0,70
Fósforo disponible (%) 0,25 0,40 0,32

"'Estimaci°nes según diversas fuentes bibliográficas Fuente: NRC, 1996.

Efectos del estrés al
destete sobre el aparato

digestivo

Durantc cl pcriodo dc lac-
tancia cl IcchGn consume casi
exclusivamcnte leche materna
siendo muy bajo el consumo
de pienso. Whittcmorc (1O9^)
ha estimado yue cl consumo
de pienso (C'P) por el lechútt
durantc la lactancia aumcnta
con la edad (E) según la ccua-
ción:

CP (g/día) _ O,(>(k14
Ez.xo ^d^a^^
Esto significa yue a los 21

dlaS e^ COnSUmo sC aprOXlnla-

ría a 22 g. Yara quc sc man-
tuviera el crecimicnto diario
del lechón tras el dcstetc la
ingcsticín diaria de pienso ten-
dría yue ser práxima a 4OO g,
lo yue no sc logra hasta dos
semanas despu^s dcl nlismo.

Como consccucncia dc lo
expuesto, en los días siguicn-
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tes al destete el lechón no
gana o pierde peso en forma
de grasa subcutánea, apare-
ciendo, generalmente, el
impulso del crecimiento en la
segunda semana post-destete.

Durante el periodo de lac-
tación el aparato digestivo del
lechón cuenta con un sistema
enzimático adecuado (lactasa,
pepsinógeno-pepsina, lipasa
pancreática) para realizar la
digestión y absorción de la lac-
tosa, caseínas y lípidos dc
cadena corta de la leche.

A las 3-4 semanas de edad
el sistema digestivo del lechón
genera enzimas capaces de
degradar los principios inme-
diatos orgánicos contenidos en
los alimentos vegetales (amila-
sas, lipasas, peptidasas, etc); sin
embargo, el desarrollo del sis-
tema enzimático del lechón no
se completa, aproximadamente,
hasta los dos meses de edad.
EI cambio de la alimentación
láctea materna a la sólida ori-
gina modificaciones estructura-
les en la mucosa intestinal
(reducción del tamaño de las
vellosidades intestinales, infla-
mación de la mucosa, atrofia
de los enterotocitos, etc.) y una
reducción de la actividad enzi-
mática, aspectos que derivan,
inexorablemente, en una dis-
minución de la capacidad
digestiva del lechón.

Así, una pérdida importante
de actividad de las principales
peptidasas intestinales (amino-
peptidasa, dipeptidil-peptidasa)
y de la fosfatasa alcalina ha
sido observada al destete
(Lizardo et aL, 1994). Después
del destete el pH del tracto
intestinal aumenta al reducirse
el ácido láctico procedente de
la lactosa de la leche; como
consecuencia de ello, se reduce
la activación del pepsinógeno
a pepsina y la capacidad de
digestión de las proteínas vege-
tales. Las actividades de la
amilasa, tripsina y quimiotrip-
sina también se reducen al
destete.

Las modificaciones estructu-
rales del tracto digestivo y la
reducción significativa de la
actividad enzimática, determi-
nan que cantidades importan-
tes de nutrientes pasen inalte-
rados al intestino grueso
donde fermentaciones micro-
bianas indeseables son las res-
ponsables de los característicos

AI destete se
producen
modificaciones en la
mucosa íntestinal y
una reducción de la
actividad enzimática

procesos diarreicos post^les-
tete, que suelen aparecer du-
rante los primeros 10 días des-
pués del destete debido a la
proliferación de E. coli en el
intestino. En el desarrollo de
E. coli están especialmente
involucrados el nivel de prote-
ína de la ración y la fracción
de energía no digestible que
aporte la misma. Por lo tanto,
las materias primas que se uti-
licen en los piensos para lecho-
nes destetados deberán ser
muy digestibles con el fin de
evitar, o al menos paliar, los
citados procesos.

De otra parte, se ha demos-
trado que el estrés, al activar
el sistema inmunológico pro-
duce un aumento del catabo-
lismo proteico, una reducción
del crecimiento diario y, como
consecuencia, un empeora-
miento del índice de transfor-
mación del alimento.

Principales directrices de
alimentación

En los cuadros I y II apa-
recen reflejadas las recomen-
daciones nutricionales para
lechones durante las fases de
lactancia y post-destete según
la NRC (1998) y Medel et al
(1999). Como puede obser-
varse la concentración energé-
tica de los piensos es muy ele-
vada (entre 3.400 y 3.450 Kcal
de ED/kg) así como la rela-
ción proteína/energía. Tal rela-
ción y los porcentajes de pro-
teína, aminoácidos, proteínas
lácteas y lactosa se van redu-
ciendo a medida que aumenta
la edad-peso del lechón.

Los cereales constituyen
alrededor del 50% de los pien-
sos para lechones siendo el
maíz el más frecuentemente
utilizado debido a su bajo con-
tenido en fibra. Sin embargo,
desde hace años se están utili-
zando la cebada y el trigo. El

oz, rico en almidón y pobre
polisacáridos no amiláceos
un cereal interesante para
incluido en los piensos de

ciación, aunque su baja dis-
nibilidad y precio elevado

mitan su uso. La avena
tera o decorticada, muy
latable, también puede utili-
rse sin que se alteren las
riables productivas de los
hones.
Los diversos métodos de
^cesado térmico de los cere-
s (extrusión, micronización,
pansión, cocido-laminado,
.) tienen un efecto positivo
^re la digestibilidad de los
trientes y sobrc los resulta-
^ productivos y son especial-
^nte interesantes en la
^ada y en la avena. EI nivel
inclusión de cereales trata-

^ respecto a la fracción total
cereal incluido en el pienso
be ir disminuyendo a
^dida que aumenta la edad
los lechones (Cuadro II) y
nentando, al tiempo, el por-
itaje de cereales crudos para
imular la producción enzi-
tica endógena.
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Se ha admitido, tradicional-
mente, que un aumento de la
tasa de fibra bruta en el pienso
para lechones destetados tiene
una influencia ncgativa sobrc la
salud intestinal (Ball y Aherne,
19^7), reduce el crecimiento
diario y empcora el índice de
transformación del alimento, de
manera que se ha recomen-
dado limitar la inclusión en el
pienso de alimentos muy ricos
en polisacáridos no amiláceos
solubles (PNAS) con el tin de
reducir su presencia en el intes-
tino grueso y prevenir así las
diarreas

Los PNAS incrementan la
viscosidad de la digesta, redu-
cen la actuación de las enzi-
mas y la digcstibilidad dc los
nutrientes, aumentan las pérdi-

Materias primas
palatables, muy
digestibles y un tipo
de fibra adecuado
son la clave en la
alimentación del
lechón

tiempo dc actuación dc las
enrimas y, por ello, la digesti-
bilidad de la energía y de la
proteína. No obstantc, parccc
que tienen un efccto positivo
sobrc la salud intestinal dcbido
a que reducen la intensidad de

^^•i , r: r r ^: r

Nutrierrtes IMervalo de peso vivo (kg)
3-5,5 5,5-7 5,5-12 1 - 12 >12

ED IKcal/ kg) > 3.475 > 3.450 > 3.450 > 3.425 > 3.300

EN IKcal /kg) > 2.525 > 2.500 > 2.500 > 2.415 > 2.425

Prot bruta (%) 21,^r23,5 20,5-22,5 20-21,5 19,5-21,5 1B-20,5

Proteína láctea > 4,0 > 2,75 > 2,25 > 1,0

Lactosa (%) > 20,0 > 12,5 10-12 8-10 0-2
Lisina (%) > 1,7 > 1,5 > 1,5 > 1,40 > 1,30

Lisina digestible (%) > 1,5 > 1,35 > 1,35 > 1,25 > 1,15
Calcio 1%1 0,80 0,75 0,75-0,80 0,75 0,70

fósforo (%) > 0,45 > 0,42 > 0,42 > 0,40 >0,35
Sodio (%) > 0,23 > 0,20 > 0,20 >0,20 >0,18

Materias primas (%)
Cereales tratados"' 100 85 75 75 0-20

Soja extrusionada 0^ rr10 6-13 8-15 0-10

Concentrado de soja > 5,0 < 10,0 < 10,0 < 14

Harina de pescado 8-14 8-14 6-12 6-12 0-2

Proteína de patata > 1,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0
Productoslácteos > 30 15-30 12-20 10-15 > 5,0

Grasa añadida < 6,0 < 6,0 < 6,0 < 6,0 < 8,0
Azúcares 0-5 0-5

Sal 0-0,05 0-0,10 0,10-0,25 0,15-0,25 0,35

"' Porcentaje de cereales tratados respecto a la cantldad total de cereales que incluya el pienso. Fuente: Medel et al., 1999.

das de nitrógeno endógeno y
potencian las fermentaciones
microbianas en el intestino
grueso, aspectos yue tienen
una repercusión negativa sobre
la ganancia media diaria y el
índice de transformación del
pienso ( Pluske et al., 2(X)1). EI
contenido de PNAS respecto a
materia scca es más elevado
en la cebada, centeno y trigo
(entre el 2,_5% y el 5%) que
en el arroz, maíz y sorgo (me-
nos del O,S%).

Por su parte, los polisacári-
dos no amiláceos insolubles
(PNAI) aumcntan la velocidad
de tránsito digestivo redu-
cicndo, consecuentemente, el

las fermentaciones microhianas
al no pern^itir, el elevado trán-
sito digestivo, una prolifcración
exagerada de los microorganis-
mos. La cehada, ccntcno, trigo
y maíz son cereales ricos en
PNAI (9%-12%).

La cascarilla dc avcna
cocida tiene un contenido ele-
vado dc fihra insoluhlc y al
aumentar la vclocidad dc trán-
sito digestivo, cuando sc
incluye en bajas proporciones
en el pienso, puede tnejorat'
los resultados productivos al
reducir el tiempo de actuación
y la prolifcración dc los micro-
organismos patógenos del
intcstino grucso.

La utiliración dc la pulpa
dc rcntolacha, alintcnto rico cn
pcctinas, ha sido incluido con
^xito productivo cn los picnsos
dc Icchoncs (Longland rt al.,
19^)4: Lizardo ct al., lt)^)(,).

Las pcctinas aumcntan la
pt'oducciótt dc ácidos grasos
vol^ílilcs cn cl inlcslino grucso
tcnicndo un cfccto positivo
sohrc la rcgcncracicín dc la
mucosa intcslinal atroliada dcs-
purs dcl dcstctr. La prescncia
dc fibra digcstihlc ctt cl intcs-
lino grucso como sustrato para
los mjcroorganismos no patcí-
gcnos rcducc la prolifcracicín
dc los patógcnos cvitattdo 0
paliando los procesos dian-ei-
cos. En cstc scntido, la cascari-
II^I dc soja y la pulpa dr eíU-i-
cos pochían tcncr un rl^ccto
similar al dc la pulpa dc rctno-
lacha (Mcdcl ct al., I^)t)t)).

EI nivcl dc protcína hruta
dc la ración tanthi^n ha sido
ronsidcrado cottto t'esponsahlc
dc la g^ncsis dc fermcntacio-
ttcs indcseahlcs y dc la hro-
ducción dc aminas cn cl intcs-
tino grucso. L.<1 actividad dc las
protcasas aLUncnta cun cl nivcl
dc protcína dcl picnsu pcro
para porccntajcs supcriores al
2U`%, sc rcducc significativa-
mentc la actividad dc la U-ip-
sina y la digcstihilidad apa-
rCnlC IlCal dC la ntalella tiCCa
y dcl niU-ógcno (Cuadro 111).

L,^t fuente dc protcína tam-
hién ticnc intlucncia sohrc la
^apacidad digcsliva dcl Icchón
dcstctado. Así, como puede
dcducirs^ dc los resullados
cxpucstos cn cl cu^dro IV, la
Icchc dcsnatada cn polvo logra
una ntayor actividad dc las cn-
%IlllaS palll'I'CallCati y Una dlgeti-
tihilidad aparcntc ileal dcl nitrí>-
g^no más clcvada duc la harina
dc pcscado y la suja, fucntcs
protcicas muy utilizadas cn los
picnsos para Icchoncs.

Los alitttcttlus pt'otcicos yuc
sc utiliccn para Icchuncs dchcn
scr palatahlcs, muv digcslihlcs
v yuc carcrcan dc factc^res
antinulrivos. La soja cunlicnc
oligosacíridos (faclores anli-
ttípsicos) y factores alcrg^nicos
talcs como la glicina v la
f3^onglicina. Sin cmhargo, cl
proccs^ldo lórtttico dc los duri-
vados dc la Soja rcducc ostcn-
sihlcmcntc cslos faclores anli-
nulrilivos v sc mcjoran, como
consccuencia, los resultados
productivos.
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IN FRONTERAS

Granjas de vida

Para más in(ormacidn:

C/ Floridablanca 66-72, local n°5
08015 Barcelona,
Tel: 93 423 70 31, Fax: 93 423 18 95
Metro L1 Rocafort, L3 Poble Sec
e^mail: vsf@pangea.org
web: http://vsf.pangea.org

r---------------------------
Si quieres ayudar a crear granjas de vida para las lamllias campesinas del Tercer Mundo ahora puedes hacerlo, es tan tacil cdmo
reilenar esta cupdn con tus datos y enviano a Veterinarios Sin Fronteras. C/ FloridaDlanca 66-72, local n°5. 08015 Barcelona.

Nombre y apellidos :.....................................................................
Calle ................................................ ... n°:.......... piso:......,........
Poblacion :.............................................. C.P.:..............................
Fecha de nacimiento :.......................... Teléfono:...........................

Quioro ser socio/a de Veterinarios Sin Fronteras con una
aportacion de:

q 60., 0 e
q 18,03 E

Periodicidad:

q 45,08 E q 36.06 E

q Otra cantidad de:

q Mensual q Trimestral
q Anual (minima de 60,10 E)

q Semestral

Domiciliacidn bancaria:
Titular de la cuenta :...................................................................
Nombre del Banco o Caja :..........................................................
Direccion de la oficina :...............................................................
Poblacion :...................................... Provlncia:.............................
Datos bancarios:

Entidad: _ _ _ _ Oficina: _ _ _ - Olgito Control: _ _
N►mero de cuenta: _ _ _ _ _ - - - _ -
Fecha: _ _ / _ _ /_ _ _ _ Firma del titular:

Quiero colaborar con una única aportacion:

q Adjun[o talón bancario a nombre de Veterinarios Sin Fronteras
q Transferencia bancaria a la C/C dc BSCH 0049^1 806-90-2 2903 5 7 341
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^^' ► ^ ^ t^ t^ ^,: ^ ^^^ ^ ^^::
^: ^: t^ ^: ^

Proteína % Actividad de las enzimas
Quimiotripsina Tripsina

Digestibilidad aparerrte ileal porcerrtaje
Materia seca Nitrógeno

10 "' 0,45 3,4

16 "' 73,6 ° sl,o
20^^„Z^ 1,0 4,8 7z,o ° 81,0
22,5 "' 69,0 ` 78,0

25,5 "' ss,o ^ 7s,o
^ ^^ 1,2 2,9

Fuente: "'Peiniau et al., (19941;'°Li et al., (19931. Medias con diferentes superíndices difieren P<0,05.

^^•t ^:
^

^^ ^t t^
: ^ :^^ ^ t

r t t^ :^: ^:^ ^ ^:

Fueme de Digestibilidad ileal
proteína aparerne del nitrógeno %

Actividad de la Actividad de la tripsina

quimiotripsina (UI/minuto) x 10s

pH

estomacal

Leche desnatada 87,5° 56,9 ° 11,6 "` 4,29

Harina de pescado 176°° 27,3 ° 7,6 " 6,1

Harina de soja 72,9° 36 5'" 93^" 5,12

Concentrado de harina de soja 82°° ^$°e 14,1 ` 5,18

Fuente : Peiniau et al., ^1994) ; Makkink etal., (t994^. Por columnas, medias con distintos superíndices difieren P<o,05.

Los factores antitrípsicos pre-
sentes en la soja y en los gui-
santes pueden, además de re-
ducir la digestibilidad aparente
ileal de nitrógeno, disminuir la
digestibilidad del almidón a tra-
vés de una reducción de la
actividad de la amilasa pan-
creática (Aumaitre et al., 1^5).

Otras fuentes de proteína
fiactibles de incluir en los pien-
sos para lechones son colza,
gluten de trigo, altramur, pro-
teína de patata, harina de hue-
vo entero, etc.

Los derivados lácteos (leche
desnatada, suero, etc.), por su
estimable contenido en lactosa
y en caseínas, son interesantes
para la formulación de piensos
de iniciación para lechones de
modo que su nivel de inclu-
sión puede disminuir conforme
aumenta la edad al destete.

La inclusión de fuentes de
grasa ricas en ácidos grasos de
cadena corta o en ácidos gra-
sos insaturados de c^ldena larga,
como suplemento energético,
parece interesante dos-tres se-
manas después del destete. Sin
embargo, en los piensos de ini-
ciación un aumento del nivel
de grasa mejora la actividad de

^i• ►

Tratamierrto

^:

N° lechones

^ ^

GMD (g)

^

CMDP (g)

^: ^

R (kglk9)

r:

DDD

Control 83 382,9" 524,4 1,372" 63'

Avilamicina 84 421,D" 532,2 1,261 b 14"

Diformiato 82 415,7'' 528,7 1,265 ° zz °
DEM s,33 1o,z8 0,014
GMD= ganancia media diaria de pienso; CMDP= consumo medio diario de pienso;
IT= índice de transformación del pienso; DDD= días de diarrea ; DEM= desviacián estándar de la media.

Medias con distintos supedndices difieren P<o,005.

la lipasa pancreática y aumenta
la digestibilidad aparente ileal
de la grasa pero reduce al
tiempo la actividad de la amila-
sa y la digestibilidad ileal apa-
rente de la energía. Así, en un
expc:rimento realizado por Sou-
za et al ( 1 ^^4), niveles de ^asa
añadida dcl O%, 4% y K% ge-
neraron valores de digestibili-
dad de la grasa del 49%, fi4%
y 68% respcctivamente pero
los valores de la digestibilidad
de la energía fueron el H4%,
80% y K2`%^.

La drástica reducción del
consumo en los días siguientes
al destete deriva cn una atro-
fia de la mucosa intestinal del
lechón quc pucde ser poten-
ciada por la fihra, factores anti-
nutritivos dc las leguminosas,
taninos, lecitinas, ete. Se cono-
cen, sin emhargo, un conjunto
de compuestos que, medjante
diversos mecanismos de actua-
ción, tienen incidencia positiva
sobre la recuperación de la
mucosa: cl factor de creci-
miento epidérmico y las polia-
minas (putrescina, espermidina
y espermina), ambos presentes
en la leche de cerda, el amino-
ácido glutamina, los fructooli-
gosacáridos y las inmunoglobu-
linas son algunos ejemplos dc
ellos (Allee y Touchette, 19^^)).

Acidificantes (ácidos propiC^-
nico, láctico, fumárico, cítrico,
fórmial y sus sales), probióticos
(microorganismos de diversos
géneros: Lnctnbc^cillus, Bncill► ^s,
Strept^^cnccus, Sc^ch^rornvices,
ete), accites esenciales extraídos
de diferentes géneros de plan-

tas (Allium. Rnsmorinu.c. 7hv-
^nu.^^, Mf^^ ►^hn. Juni^^rru.^^, etc),
conocidos con el nomh ►'c de
aditivos fitog^nico^ y compues-
los inorgánicos u orgánicos ^Icl
Zn y del C'u, sc están utiliran-
do cn Icchones a^mo pronloto-
rl;ti del Crf;Clmlent0 allernatlVOS
al uso de antihióticos.

En un experimento re^ ► li-
rado por nosotros cn cl due se
uliliicí el acidific^lnte diformiato
potásico comparado con cl
antihiótico avilamicina y con
un pienso control sin acidifi-
cantc ni antihiótico, ohscrva-
mos quc el acidificant^ lograha
análogos resultados productivos
yuc cl antibiótico.

En defini[iva, los resultados
ohtenidos con los pronlotores
del crecimiento no antihióticos
han sido muy variahles según
aditivo, dosis utilizada, cdad dc
los Icchoncs, composición dc
los piensos, etc.

La utilización de materias
primas palatahlcs, muy digesti-
bles y con un tipo dc fihra
adccuado junto con la adop-
ción de promotores dcl crcci-
miento cn los piensos consti-
tuye sin duda un aspccto clavc
en la alimcntación dc lechones.

Primeras conclusiones

Sin lugar a dudas, la etapa
del post-destete es una fase
muy complicada para el Icchón
(Y, en consecuencia, para la
propia cxplotación). Por una
parte, se ve privado de su pri-
mcr y principal sostin cn su
etapa inicial, la madre; lx^r otra,
se trata de un animal quc l^x1a-
vía presenta muchas limilacio-
ncs dcsde un punto de vista
fisiológico, que dificultan los
procesos productivos, cmpc-
zando por su alimcntación.

A lo largo del presente ar-
tículo hemos pretendido hacer
una somera descripción de la
rcalidad aclual en cstc capítulo
tan importante. ^I^nicndo cn
cuenta todo lo expueslo, lal y
como manifestáhamos cn la
parte introductoria, no dejar de
tener un positivo senlido t^cni-
co el atx^rdar, cspccialmente cn
las cxplotaciones dondc cl con-
lrol sohre el lechón no puedc
ser exhaustivo, el destete a las
cuaU^o semanas, tal y como lo
CSlarllCCe la aClllíll noI"nlallva
comunitaria refcrida al hirncs-
tar en la especie Ix^rcina. •
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