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RESUMEN  

 

Los probióticos en la producción porcina es ampliamente reconocida como crucial 

en alimentación animal. En este aspecto el estudio se desarrolló en el caserío 

Acapulco, cantón Mocha, Provincia de Tungurahua, Ecuador, donde los 

semovientes refleja la acción de los probióticos multi específicos después de su 

destete en parámetros productivos y resultados en los metabolitos sanguíneos, para 

lo cual se utiliza un Diseño Experimental de Bloques Completamente al Azar, 

donde la distribución de cada tratamiento se realiza de manera aleatoria: T0 

(Balanceado), T1(Balanceado + Prob. 0,5%) y T2 (Balanceado + Prob. 1 %), con 

la utilización de una dieta desde los 54 días a los 89 días post destete con un peso 

promedio 13,35 kg en la fase inicial y de 30 a 50 kg en la etapa de crecimiento 

esperada. Los lechones recibieron diariamente una dieta con la inclusión de 1 lt. y 

1,6 lt. de probiótico por tonelada de alimento en las dietas al 0,5%, y para la dieta 

al 1 % con la misma cantidad de alimento, pero con la inclusión de 2 y 3,3 lt. Los 

resultados revelaron que los tratamientos T1 y T2 fueron superiores al testigo en 

para metros productivos con pesos de 36,55 kg y 40,12 kg. respectivamente, con 

conversiones alimenticias de 1,94 para T1 y 1,92 para T2 y con mejores parámetros 

hematológicos con mejores resultados en T2 con: RBC de 4,03M/μL , Hematocritos 

de 43,16 %, Hemoglobina de 15,36 g/Dl, Neutrófilos 4,13 K/μL, Linfocitos de 7,36 

K/μL, Monocitos de 1,88 K/μL, Eosinófilos 0,29 K/μL y Basófilos 0,11 K/μL  y en 

la química sanguínea: la Glucosa 103,3333 mg/dL, Creatinina 1,1000 mg/dL, Bun 

16,0000 mg/dL, Fosforo 9,0333 mg/dL, Proteína Total 8,1133 g/dL, Albumina 

4,5667 g/dL, Globulina 3,7000 g/dL, los cuales se ajustan a los rangos de referencia 

en el análisis, con la ausencia diarreas en los animales, en conclusión, se puede 

deducir la efectividad que tiene la inclusión de probióticos en dieta para cerdos. 

 

PALABRAS CLAVE:   Porcinos, probiótico, conversión, metabolitos. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

La producción porcina en el Ecuador orienta su desarrollo a mejorar los sistemas 

utilizados en la actividad, los cuales garanticen mejorar económicamente la 

actividad productiva ya que para el 2017 la producción de esta proteína de origen 

animal disminuyo en un 15 % a nivel nacional (1),  debido a factores tanto de 

alimentación como de manejo de los animales, así pues este modo se ve obligada a 

buscar alternativas para abaratar los costos y potencializar la actividad pecuaria, 

que representen significativamente al propósito económico planteado por los 

productores.  

 

El factor alimenticio vincula varios elementos tanto en materias primas como los 

procesos metabólicos que debe seguir el animal desde su nacimiento hasta su 

periodo de producción ya sea esta para ceba o pie de cría, la especie porcina 

manifiesta este fenómeno de adaptabilidad alimenticia desde la etapa neonatal en la 

cual el porcentaje de mortalidad es muy elevado con respecto a otras especies de 

interés zootécnico el cual está entre el 10 al 15 % de los lechones vivos (2) ya que 

la misma fisiología naturales de los lechones es responsable de este fenómeno de 

adaptación al nacer con deficiencias  fisiológicas marcadas lo que dificulta la 

adaptación al medio donde habitan. 

 

El uso de métodos que mejoran este fenómeno adaptativo de los animales a la 

alimentación de remplazo a la lactancia materna, está vinculada al uso de 

probióticos que son cultivos microorganismos vivos cultivados vivos, la cual tiene 

su función de actuar en forma simbiótica con su hospedero presentes dentro de su 

tracto gastrointestinal, las cuales sus acciones están marcadas en: mantener un 

equilibrio bacterial tanto de bacterias benéficas como peligrosas, nivel el pH,  
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producir nutrientes esenciales que no suelen ser digeridos, potencialización del 

sistema inmune, e influyen directamente a sus constantes fisiologías con la 

utilización de estos productos bioseguros que reemplazan al uso de antibióticos 

como promotores de crecimiento (3). 

Es por eso que la presente investigación se basa en el uso apropiado de probióticos 

en los lechones postdestete que aporten estas características deseadas para mejorar 

la producción de lechones sanos y a futuro representen significativamente a la parte 

económica de los sistemas de producción porcina en el Ecuador.  

1.1. Justificación  

 

El presente proyecto de desarrollo está vinculado a la investigación con la finalidad 

de determinar la cantidad de metabolitos sanguíneos presentes en lechones 

destetados con la adición de probióticos considerando que todavía es necesario 

aclarar la eficacia de los probióticos en los cerdos. Además que sustituye el uso de 

antibióticos que han creado resistencia en los semovientes y se los considera un 

medio alternativo para reducir la infección por patógenos y mejorar la salud animal 

(4) , tras la prohibición del uso de antibióticos en la producción animal 

estableciendo además la influencia en los indicadores productivos, de salud y 

económicos de la crianza de cerdos destetados, es necesario establecer cuál podría 

ser un aporte a los sistemas de producción porcina en el país. 

1.2. Planteamiento del problema:  

 

La utilización de probióticos en dietas para lechones detectados es una técnica 

nutricional que disminuye la mortalidad de los animales la cual establece un 

impacto en términos monetarios para los productores pecuarios ya que disminuye 

el número de lechones que llegan a ser comercializados y aumentan los costos de 

producción.  
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1.3. Hipótesis: 

 

1.3.1. Hi:  

 

El uso del probióticos, como aditivo alimentario, mejoran los indicadores 

productivos, de salud y económicos de la crianza de cerdos comerciales después del 

destete. 

1.3.2. H0:  

 

El uso del probióticos, no mejoran los indicadores productivos, de salud y 

económicos de la crianza de cerdos comerciales después del destete. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación  

1.4.1. Objetivo General  

 

Evaluar los metabolitos sanguíneos con la inclusión de un probióticos multi 

específico comercial, como aditivo en la alimentación de cerdos post destete. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 

Determinar el comportamiento en parámetros productivos semanales y finales en 

peso, ganancia de peso, conversión alimenticia en la crianza post destete, con el uso 

del probiótico multi específico comercial PigZyme en diferentes diluciones y 

cantidades de suministro. 

Analizar el efecto del aditivo probiótico PigZyme en la mortalidad y la presentación 

de diarreas en cerdos post destete. 

Realizar el análisis económico al incluir el probiótico comercial PigZyme en la dieta 

de cerdos destetados.  
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

2.1. Definición 

 

Los probióticos están siendo altamente aprobados como suplementos para animales 

debido a sus efectos beneficiosos sobre la salud y el bienestar (5), colchándose 

como un sustituto a la utilización de antibióticos subterapéuticos en la dieta, 

mejorando el sistema intestinal y la fusión inmunológica en lechones destetados (6).  

 

Son considerados organismos vivos, que aplicado en dosis apropiadas generan 

beneficios en la salud del organismos que los hospeda, con la utilización del 

producto de manera encapsulada se consigue mantener viable durante su paso por 

el tracto intestinal (7), estos microorganismos ha sido de gran importancia, ya que 

disminuyes el pH a nivel intestinal frenando la proliferación de organismos 

patógenos tales como coliformes y salmonella que se desarrollan a nivel del  tracto 

gastrointestinal, que además aporta al mejoramiento de la síntesis de proteína y el 

metabolismo de los lípidos (8). 

Los aditivos alimentarios son considerados como sustancias o una combinación que 

están agregadas a la dieta, normalmente de manera calculada, con la finalidad de 

cambiar características como apariencia, sabor, textura o conservación de las dietas, 

como también influir directamente en la asimilación de muchos minerales y 

vitaminas, que dan resultados positivos en la ganancia de peso y conversión 

alimenticia, que son los objetivos a alcanzar dentro de las granjas porcinas (9). 
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2.2.Microorganismos probióticos 

 

Dentro de las cepas más utilizadas como probióticos tenemos a bacterias Gram 

positivas como el Lactobacillus, el Enterococcus, el Bacillus, el Bifidobacterium y 

la Saccharomyces, a nivel experimental se obtenido probióticos de alimentos 

fermentados, que en gran parte son microorganismos mesófilos, pero también se 

pueden encontrar algunas arqueobacterias extremófilas que no se conoce sus 

efectos probióticos en los mamíferos(10), además Las bacterias del ácido láctico 

empleadas como probióticos están incluido: L. acidophilus, L. casei, L. delbrueckii 

subsp bulgaricus, L. brevis, L. cellobiosus, L. curvatus, L. fennentum, L. lactis, L. 

plantarum, L. reuteri, S. cremoris, S. salivarius subsp thermophilus, E. faecium, S. 

diacetylactis, S. intermedius, B. bifidum, B. adolescentis, B. animalis, B. infantis, 

B. animalis, B. longum, B. infantis, B. longum y B. thermophilum (L. lactobacilli; 

S. Streptococci; B. Bifidobacteria) (11), así también existe el Lactobacillus 

rhamnosus (LR) muerto por calor utilizado en lechones destetados(12), así 

considerando que Los lactobacilos adaptados al huésped que son miembros estables 

de la microbiota intestinal de los cerdos incluyen Limosilactobacillus reuteri y 

Lactobacillus amylovorus (13) 

De los más utilizados en las dietas para animales son las del género Lactobacillus 

sp. Enterococus sp. y bacillus sp. como también algunas levaduras las 

Saccharomyces, considerando que la función de Lactobacillus como 

Saccharomyces Cerevisiae mejoran la absorción de nutrientes y hacen más 

pequeñas las partículas para que dispersen de mejor manera en la pared intestinal, 

los bacillus en cambio son enzimas hidrolíticas que absorben nutrientes más 

complejos, así como también bajan la acides del intestino y del colesterol sérico, y 

por ultimo las Saccharomyces Cerevisiae no permiten el desarrollo de bacterias 

dañinas.(14), en lechones se ha notado la disminución de E. coli y Salmonela sp 

después de analizar las heces de los animales. 

2.3 Efectos benéficos de los probióticos 

 

El microbiota intestinal del cerdo es indudablemente de vital importancia para el 

que los contienen en su organismo, ya que le confiere numerosos servicios, como 
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la digestión de nutrientes, la resistencia a enfermedades y la producción de 

vitaminas y metabolitos beneficiosos (15), con microfotografías de las capas 

epiteliales del intestino delgado como por ejemplo las bacterias de adición de un 

producto de fermentación de Saccharomyces cerevisiae mejora la presencia de 

Bacteroides y Lactobacillus que actual directamente en las vellosidades(16), el 

ciego y el colon se determinan un aumento en la altura de las vellosidades y la 

profundidad de las criptas en los lechones tratados con probióticos(17), ya que 

dichos probióticos son un moduladores para aumentar muchos comportamientos 

activos, desempeñan un papel importante en la regulación del eje intestino-cerebro, 

que como producto es la el aumento de la biodisponibilidad de nutrientes del 

alimento(18). 

Además algunos efectos de los probióticos, se han reportado beneficios en el 

crecimiento, mejora de la ganancia de peso, conversión alimenticia, la producción 

y calidad de la canal, así como también la acción competitiva de las bacterias 

patógenas en el organismo del huésped, aportando a la disminución de la mortalidad 

por diarreas, puesto que el período inmediatamente posterior al nacimiento puede 

ser la ventana más importante para establecer una comunidad bacteriana 

potencialmente beneficiosa, que puede resultar en asociaciones estables de por vida, 

también llamadas "impronta" bacteriana, tomando en cuenta que la alimentación a 

sus progenitoras podrían ser trasmitidas a  su descendencia (19), funciones que ven 

reflejadas en la prevención de la proliferación de patógenos como coliformes y 

Salmonella en el tracto gastrointestinal(20), adicional a lo que se desea Los 

suplementos de levadura o productos de levadura como probióticos pueden 

promover el consumo promedio diario de alimento y el rendimiento del crecimiento 

de los cerdos.(21) 

 

2.4.Mecanismos de acción de los probióticos 

 

Al referirnos a la forma de acción de los probióticos y su influencia en el sistema 

digestivo de los lechones se puede decir que aumentar la inmunidad de la mucosa 

al aumentar las actividades de IgM e IgA contra patógenos, estimular el desarrollo 

y la función intestinal, adsorber micotoxinas, modular la microbiota intestinal y 
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reducir la diarrea postdestete (21), además estos compuesto biológicos tienen la 

capacidad de reducción del colesterol, la actividad antioxidante o el efecto 

citotóxico contra las células cancerosas (22). 

 

El cambio más dramático es una disminución del pH en el estómago que inciden en 

el desarrollo de algunos microorganismos patógenos y con la baja de pH a nivel del 

estómago se puede aportar a la actividad proteolítica en el estómago y una mayor 

secreción de jugos pancreáticos (19). 

 

Al utilizar este tipo de elementos biológicos se da un proceso normal de la digestión, 

incrementando la absorción de minerales (entre ellos el calcio, importante para 

evitar la osteoporosis), la producción de vitaminas (sobre todo las de tipo B, como 

niacina, ácido fólico, biotina y vitamina B6), y la recuperación de componentes 

valiosos (como los ácidos grasos de cadena corta) (23), la presencia de 

Lactobacillus como un probiótico en el intestino asegura una mejor absorción de 

proteínas, por lo cual la capacidad digestiva es mucho más eficiente, lo que provoca 

un incremento de la disponibilidad proteica y le brinda al organismo lo necesario 

para mejorar el rendimiento productivo de los cerdos. (24) 

 

Para su acción trófica los probióticos aceleran el tránsito gastrointestinal, aumenta 

la velocidad de renovación de los enterocitos e Incrementa la reabsorción de agua. 

(17)  

 

2.5. Fisiología y morfología digestiva del cerdo 

 

Los animales de sistema digestivo simple como es el caso de los cerdos están en la 

capacidad de transformar plantas y animales en nutrientes con alta digestión, 

teniendo una fisiología y anatomía con características similares a las del ser humano 

con compartimentos digestivos(25) 

 

El sistema digestivo del cerdo está calificado para accionar en raciones complejas 

a base de concentrados que generalmente se alimentan. Todo el tracto digestivo es 
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relativamente sencillo en cuanto a los órganos que están involucrados, los cuales 

están conectados a través de un tubo músculo-membranoso que va de la boca al 

ano. (26) 

 

Se divide em órganos que van desde la boca con un paladar duro que es donde se 

realiza el mesclado de la comida con la saliva formando el bolo alimenticio, es el 

medio de liberación de sustancias enzimáticas antimicrobianas, además de la 

liberación la amilasa salivar iniciando la digestión en esta cavidad   transformando 

el almidón en dextrina, maltosa y glucosa.(27) 

 

El vientre esta divido en cuatro partes como área esofágica, la glándulas cardias, 

área fúndica y pilórica, siendo la primer área donde ocurre la presencia de ulceras 

en los cerdos debido a la irritación por motivo del tamaño de las partículas de 

alimento, stress u otros factores relacionados con el medio ambiente, así pues 

considerando la región del fundus gástrico considerada la región más grande donde 

inicia la digestión donde se libera el ácido gástrico por las glándulas gástricas con 

un pH de 1,5 a 2,5, con la ayuda del pepsinógeno el cual se involucra también en el 

catabolismo proteico.  (25) 

 

En los cerdos como un monogástrico realiza la transformación de los CHO al inicio 

del intestino en la alfa-amilasa que hidroliza los enlaces alfa 1-4 no así sobre los 

enlaces terminales dando así polisacáridos o dextrinas, a las ramificaciones con 

enlaces 1-6 se les conocen como dextrinas con terminación, que son hidrolizadas 

en las terminaciones de las microvellosidades por enzimas como la maltasa, 

isomaltosa, sacarasa y lactasa.  (26) 

 

La influencia del del páncreas en el intestino por la liberación de enzimas necesarias 

para la destrucción del quimo intestinal y con la ayuda de la bilis producto del 

hígado ayudan a la absorción de grasas(26) las cuales encuentran en niveles 

variables del 4 al 10% con contenido energético, los lípidos están compuestos por 

una gama de sustancias (ácidos grasos, acilglicéridos, fosfolípidos, esfingolípidos, 

glicolípidos, colesterol y ceras). (27) 
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2.6. Química sanguínea  

 

La evaluación de la composición química de la sangre de los animales permite 

medir un gran número de compuestos como enzimas, proteínas, hormonas,  iones, 

vitaminas entre otros, en los animales dependiendo la raza y la edad de estos, se 

realiza este tipo de análisis para determinar alguna alteración en los niveles de estos 

compuestos el mal funcionamiento de los órganos que los producen.(28)  

principalmente el análisis de órganos blancos como es el caso de los riñones y el 

hígado los cuales que influyen en las básicas de análisis de sangre, considerando al 

hemograma y la bioquímica sanguínea, siendo la primera la que establece el conteo 

de glóbulos rojos, blancos y plaquetas; y la bioquímica relaciona a la cantidad de 

metabolitos en la sangre y el funcionamiento de los dos órganos blancos antes 

nombrado. (29) 
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CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

3.1. Investigación Experimental 

 

3.1.1. Lugar del estudio (Área de la investigación)  

 

La investigación se realizó en la provincia de Tungurahua, cantón Mocha, barrio 

Acapulco Km 20 vía provincia de Chimborazo con coordenadas 1°22'58.3"S 

78°38'05.5"W, -1.382862, -78.634848, Ecuador, está ubicado a 3220 m.s.n.m. con 

18ºC de temperatura promedio anual.  

 

Gráfico 1. Localización Geográfica del caserío Acapulco 

Fuente: Google map 
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3.2. Manejo del experimento 

 

3.2.1. Tratamientos y diseño experimental 

 

La presente investigación se trabajó con 27 cerdos destetados con una edad 

promedio de 47 días al inicio del periodo de adaptación a sus nuevas condiciones 

de producción, el inicio de uso de los tratamientos se realiza a los 54 de edad hasta 

89 días de edad. Los animales se distribuyeron de forma aleatoria, en 2 grupos 

experimentales y un grupo control (9 animales por grupo).  

3.2.2. Composición del probiótico comercial  

 

Para el trabajo experimental se adquirió un probiótico comercial PigZyme de uso 

zootécnico con una composición de microorganismo como es el Lactobacillus spp 

1x109; Lactobacillus spp 1x109; Bacterias fototróficas sp 1x109; Levaduras 

spp1x109; Nano y Metaloenzimas 1x10 𝑛; Ácidos polihidroxicarboxílicos 20% y la 

metabolitos como: fitobióticos, fitogénicos, coenzimas, aminoácidos, vitaminas, 

ácidos nucleicos, azúcares y sustancias bioactivas) que es utilizado para la 

experimentación en una inclusión extra en los tratamientos de 0,5% en tratamiento 

1 y 1% en el tramiento 2, con la siguiente programación que se expresa en la 

siguiente tabla 1. 

Tabla 1. Programación del alimento  

 

FASE 
INICIAL 

0 

CRECIMIENTO 

1 

INTERVALO PESO (Kg) 15- 30 30-50 

Días 54- 70 71-90 

Consumo kg/día 1,036 1,729 

Kg/ cerdo/ fase 21,75 34,58 

T0 (Balanceado) kg 200 320 

T1(Balanceado + Prob. 0,5%) kg 200 320 

T2 (Balanceado + Prob. 1 %) kg 200 320 
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Alimento 600 kg 960 kg 

   

Prob. 0,5%  1 lt. 1,6 lt. 

Prob. 1 % 2 lt. 3,2 lt. 

 Fuente: Alfonso Zapata (2022) 

3.2.3. Balanceado  

La experimentación se trabajó con balanceado comercial en las dos etapas de inicial 

y crecimiento, que aporta los nutrientes necesarios en la etapa de los cerdos y que 

responde a la siguientes formulas: 

Tabla 2. Fórmula Comercial para Cerdos Inicial Presentación en Harina  

 

Cantidad aporte 

redondeado 

Materia prima Cantidad % 

556.56 MAIZ NACIONAL 55.656 

295.35 TORTA DE SOYA 29.535 

35.00 AFRECHO DE TRIGO 3.500 

30.00 HNA. DE GALLETA 3.000 

25.00 POLVILLO ARROZ 2.500 

18.00 NUCLEO CERDOS 1.800 

10.99 CARBONATO DE CALCIO 1.099 

10.00 MELAZA DE CAÑA 1.000 

7.7900 FOSFATO MONODICALCICO  21% 0.779 

6.8180 ACEITE PALMA 0.682 

2.2800 SAL DE MAR 0.228 

2.2124 ADITIVO SESQUICARB  0.221 

TOTAL   100% 

 Fuente: Ignacio Villacis (2022) 
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Tabla 3. Aporte de Nutrientes de la Dieta Balanceada para Cerdos Inicial    

 

 APORTE  CANTIDAD 

PESO 1.0000 Kg  

PROTEINA CRUDA 20.3199 % 

GRASA 4.4913 % 

FIBRA CRUDA 3.0066 % 

CALCIO 0.8790 % 

FOSFORO TOTAL 0.6779 % 

FOSFORO DISPONIBLE 0.4350 % 

SODIO 0.2051 % 

CLORO 0.2752 % 

Balance Electrolítico  207.6012 mEq/Kg 

Energía metabolizable Cerdos 3278.788 Kcal/Kg 

Materia seca 88.5559 % 

Lisina Digestible Cerdos 1.1831 % 

Metionina +Cisteina Digestible Cerdos  0.6492 % 

Metionina Digestible Cerdos 0.3609 % 

Treonina Digestible Cerdos 0.7620 % 

Triptófano Digestible Cerdos 0.2193 % 

Fibra Detergente Neutro 10.8653 % 

ENERGIA NETA CERDOS 2432.816 Kcal/Kg 

VALINA DIGES CERDOS 0.8618 % 

Fuente: Ignacio Villacis (2022) 

3.3. Diseño experimental  

 

Para el análisis de la información se realizó con un modelo de medidas repetidas en 

el tiempo bajo un diseño completamente al azar con tres tratamientos (dieta) y tres 

repeticiones (3 lechones por repetición). Cada uno de los animales son asignados 

aleatoriamente a una de las dietas y el procedimiento de comparaciones múltiples 

se analizó mediante una prueba de Tukey. 
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Los semovientes fueron cerdos machos de cruce genético Landrace x belga x 

Pietrain, esto, debido a la disponibilidad de machos para el experimento tomando 

en cuenta el tamaño de la camada en lechones, ya que este aspecto no se puede 

anunciar durante la gestación.  

Este tipo de experimento implementa todos los fundamentos de un diseño 

completamente al azar (DBCA),  

Los tratamientos son:  

T0: 54 días de destete con alimentación comercial 520 kg hasta 89 días.  

T1: 54 días de destete + probiótico 2,1 lt. / 520 kg de balanceado hasta los 89 días.  

T2: 54 días de destete+ probiótico 4,2 lt. / 520 kg de balanceado hasta los 89 días. 

 

Tabla 4. Distribución del método Experimental Bajo un Diseño de Bloques Completamente 

al Azar  

 TRATAMIENTO 

 

 CÓDIGO  T.U.E. REPETICIONES  U.E 

  

 TOTAL, 

LECHONES 

T0 (Balanceado) 

T1(Balanceado + 

Prob. 0,5%) 

T2 (Balanceado + 

Prob. 1 %) 

TB 

TP1 

TP2 

9 

9 

9 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

9 

9 

9 

TOTAL 27 27 

Elaborado por: Alfonso Zapata (2022) 

El programa utilizado para el análisis estadístico el SPSS en un software avanzado 

el cual se utiliza para realizar cálculos de datos, crear tablas dinámicas de varios 

diseños experimentales y elaborar gráficas de data complejas con la capacidad de 

trabajar con grandes grupos de datos y que ayuda a la aplicabilidad en varios análisis 

estadísticos. 

3.4. Mediciones Experimentales: 

 

 Peso inicial (destetados), (kg) 

El peso al inicio se estimará después de la recepción de los cerdos antes de ser 

agrupados con el uso de una balanza de pie. 
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 Peso semanal y final, (kg) 

El peso durante el transcurso de la investigación se mide cada semana y al final de 

la investigación con la ayuda de una balanza y una bitácora de estudio. 

 Ganancia de peso total, (kg) 

La ganancia de peso se estimará mediante la ecuación:  

𝐺𝑀𝑆 =
𝑃𝐹 − 𝑃𝐼 (𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎)

1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 (7 𝑑𝑖𝑎𝑠)
 

 Conversión alimenticia total  

El IC se puede calcular para un periodo concreto en base a una sala, mediate la 

formula: 

𝐶𝐴 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 
 

 Mortalidad, % 

Se estima mediate el número de animales recibidos vivos y los animales que han 

muertos. 

 Presencia de diarreas % 

Se estima mediante la observación diaria de las unidades experimentales con el uso 

de los diferentes tratamientos.  

 Niveles de metabolitos sanguíneos  

Se calculará con el uso de una Bioquímica sanguínea donde se estima un grupo de 

metabolitos (mg/dl), para eso se realizará la toma de muestras de cada tratamiento 

y repetición con la colecta 2 ml de sangre de la vena yugular en un tubo sin 

anticoagulante los días 54 y 89 la cual se traslada al laboratorio para su posterior 

análisis.  
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. EVALUACIÓN DEL PESO 

 

Se estable que en cuanto al peso de los animales parten desde un valor que no existe 

diferencias significativas entre los tratamientos con un peso promedio 14,6 kg 

considerando que los cerdos están con un máximo valor de peso de 16,13 kg y un 

valor mínimo 13,07kg con una edad promedio de 54 días, tomando en 

consideración que un cerdo para esa etapa de pre iniciador esta con un peso entre 

los 14,9 a 19,2 kilogramos en la semana siete a ocho de vida. (30) 

Durante la semana 1 hasta la semana 4 en el análisis de medias se establece que no 

hay diferencias significativas entre los tratamientos, logrando mejores pesos con la 

adición de probióticos en la dieta de los cerdos alimentados con un 0,5 % en la dieta 

ósea 5 lt por cada tonelada de alimento y 1,0% que representa un 10 lt por tonelada 

de alimento, por lo cual a final en la semana 5 es establece una media entre los 

tratamientos de 36,75kg con un valor superior 40,12 para los T2, por tal razón al 

comparar cerdos alimentados con dietas suplementadas a base de balanceados 

obtuvieron pesos de 39,04 ±04 kg y a su vez con la inclusión de Lactobacillus 

plantarum 22 MLC (20ml por animal) de origen porcino se obtuve pesos 40,77 ± 

2,13 (31)siendo similares a los pesos obtenidos en la investigación. 

 

 

 

 



 
 

17 
 

Tabla 5. Comportamiento Biológico del Peso Inicial, Semanal y Final de los Cerdos Postdestete 

Alimentados Bajo Tres Dietas con la Inclusión de Probióticos  

 

DETAL

LE 

TRATAMIENTOS  
Med

ia 

Pro

b. 

Signi

f. 

T0 

(Balancea

do) 

T1(Balance

ado + Prob. 

0,5%) 

T2 

(Balancea

do + 

Prob. 1 

%) 

C.V 

% 

 

   

Peso 

inicial 

(Kg) 

13,0789 a 12, 9833 a  16, 1311 a  16,9

3 

14,0

6 

0,10

1 

ns 

Peso 

semana 1 

(Kg) 

16, 5744a 18, 5056a 20, 8689a 16,6

1 

18,6

5 

0,07

1 

ns 

Peso 

semana 2 

(Kg)) 

20, 242a 23, 032a 25, 504a 17,6

4 

22,9

3 

0,76

0 

ns 

Peso 

semana 3 

(Kg) 

24, 7267a 27, 1122a 30, 7878a 15,4

8 

27,5

4 

0,06

4 

ns 

Peso 

semana 4 

(Kg) 

29, 4444a 31, 6356a 35, 9689a 15,9

4 

32,3

5 

0,05

8 

ns 

Peso 

semana 

final 

(Kg) 

33, 5767a 36, 5567a 40, 1267a 13,9

7 

36,7

53 

0,23

6 

ns 

Letras iguales no difieren significativamente según Tukey (P < 0.05) 

Prob. Probabilidad. 

Signif. Significancia 
Elaborado por: Alfonso Zapata (2022) 

En el grafico 2 se puede observar que los pesos en kg de los cerdos sometidos a los 

dos tratamientos con un tratamiento control tienen un crecimiento parecido, con un 

crecimiento lineal elevado hasta finalizar el estudio. 
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Gráfico 2. Dinámica del Peso en Kilogramos de los Cerdos a los 89 días Como Efecto de la 

Aplicación de Niveles de Aplicación de Probiótico en la Dieta. 

Elaborado por: Alfonso Zapata (2022) 

 

4.2. EVALUACIÓN DE LA GANANCIA DE PESO 

  

A la primera semana de realizar análisis de la varianza de la ganancia de peso se 

obtuvo una media general de 5,58 Kg, estableciéndose que no existe diferencias 

significativas con un coeficiente de variación de 47,59%, al realizar el análisis de 

medias de Tukey se establece un valor máximo de 5,52 kg. correspondiente al 

tratamiento T1 (Balanceado + Prob. 0,5%), un valor intermedio de 4,73 kg 

correspondiente al tratamiento T2 (Balanceado + Prob. 1 %); además se obtuvo un 

valor mínimo de 3,49 kg gramos en el tratamiento testigo, en este aspecto 

considerando que la ganancia de peso a los 63 días los cerdos alcanzan un valor de 

4,8 kg(30) el valor del tratamiento 2 es superior. 

En la segunda semana de análisis de medias de Tukey en las ganancias de peso se 

determina que en el tratamiento 2 (Balanceado + Prob. 1 %) existe el máximo valor 

con 4,63 kg que supera al tratamiento 1 (Balanceado + Prob. 0,5%) y al testigo con 
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4,52 kg y 3,66 respectivamente con un coeficiente de variación de 32,67% y una 

media general de 4,27. 

Para la tercera semana en la ganancia de peso el coeficiente de variación establece 

un valor de 37% y una media general de 4,61 kg obteniéndose el máximo valor en 

el tratamiento 2 con 5,28 kg superando a la media del tratamiento 1 y testigo, con 

sus valores de 4,08 y 4,68 respectivamente, no existiendo diferencias significativas 

entre los tratamientos.  

Al analizar las medias con el método de Tukey para la cuarta semana no se 

determina diferencias significativas entre los tratamientos con 0,38 de probabilidad, 

con un coeficiente de variación de 32,01% y una media general 4,80 kg de este 

modo se puede decir que para esta semana se obtuvo la mejor ganancia de peso en 

el tratamiento 2 con 5, 18 kg superando al tratamiento testigo 4,71 kg y al 

tratamiento 1 con 4,52 valores que reflejan en la tabla 2. 

En la semana final o quinta semana se considera dentro del análisis de medias por 

el método de Tukey que no existe diferencias significativas entre los tratamientos 

por lo tanto se tiene una media general de 4,57 kg y a su vez con coeficiente de 

variación 34,84 el cual establece, dentro del análisis una superioridad del 

tratamiento 1 con una ganancia de peso de 5,42 kg, que supera al tratamiento 2 y al 

tratamiento testigo. Por lo tanto, se estima valores de 4,15 kg y 4,13 kg 

respectivamente, al comparar en tablas referenciales de la ganancia de peso de un 

cerdo a los 84 días de edad, estos semovientes alcanzan una ganancia de 5,8 kg 

teniendo una similitud con la media estimada en el ensayo para el tratamiento 1, 

por lo tanto, el aporte de microorganismos benéficos en la dieta mejora la ganancia 

de peso.  

Al analizar la ganancia de peso total con la utilización de Tukey en el análisis de 

las medias de los tratamientos se observa en la tabla 5 que la media general responde 

al valor de 22,85 Kg durante los 35 días de experimentación, así pues, tenemos una 

ganancia de peso superior en el tratamiento 1 con 24,07 kg que supera la testigo y 

tratamiento 2 que tienen un valor de 23,99 kg y 20,29 kg respectivamente.   
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Tabla 6. Comportamiento Biológico en la ganancia de peso Semanal, Final y total de los Cerdos destetados Alimentados Bajo Tres Dietas con la Inclusión de 

Probióticos 

 

DETALLE 

TRATAMIENTOS  Media Prob. Signif. 

T0 

(Balanceado) 

T1 

(Balanceado + 

Prob. 0,5%) 

T2 

(Balanceado 

+ Prob. 1 %) 

C.V % 

 
   

Ganancia de Peso semana 

1 (Kg) 

3, 4944a 5, 5211a 4, 7367a 47,59 

 

4,5841 0,139 ns 

Ganancia de Peso semana 

2 (Kg)) 

3, 6656a 4, 5244a 4, 6356a 32,67 4,2752 0,282 ns 

Ganancia de Peso semana 

3 (Kg) 

4, 4856a 

 

4, 0822a 

 

5, 2833a 

 

37,00 4,6170 0,352 ns 

Ganancia de Peso semana 

4 (Kg) 

4, 7178a 

 

4, 5222a 

 

5, 1833a 

 

32,01 4,8078 0,380 ns 

Ganancia de Peso semana 

final (Kg) 

4, 1311a 

 

5, 4278a 

 

4, 1556a 

 

34,84 4,5715 0,103 ns 

Ganancia de Peso total 

(Kg) 

20, 4944a 

 

24,0744a 

 

23, 9944a 

 

17.51 22,854

4 

0,073 ns 

Letras iguales no difieren significativamente según Tukey (P < 0.05) 

Prob. Probabilidad. 

Signif. Significancia 
Elaborado por: Alfonso Zapata (2022)
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4.5. EVALUACIÓN DE LA CONVERSIÓN ALIMENTICIA (C.A.) 

 

Considerando que para determinar la conversión alimenticia relación la cantidad de 

alimento que debe consumir los cerdos para ganar un kilogramo de peso, 

estableciendo que mientras más baja sea el valor más efectivo va hacer el 

aprovechamiento del alimento suministrado  (32), así en este aspecto se hace un 

análisis de las medias. Para la primera semana de estudio la conversión alimenticia 

el tratamiento 2 da los mejores resultados con un valor 1,58 superior a los obtenidos 

en los tratamientos 1 y testigo que presenta una C.A. 1,82 y 2,28 respectivamente, 

con una media general entre los tratamientos de 1,89, según el análisis de Tukey no 

existe diferencias significativas entre los tratamientos. 

En la semana 2 se determina una media general de 2,15 en conversión alimenticia, 

no existiendo diferencias significativas entre los tratamientos al aplicar la prueba 

de medias de Tukey y así más alta conversión alimenticia se estable para el 

tratamiento 1 con 1,60 superando al tratamiento 2 con 1,62 y el testigo con 3,25, así 

también el coeficiente de variación de 91,58 % y una media general de 2,15, no 

existiendo diferencias significativas entre los tratamientos.  

 

Al analizar los valores estimados en la semana 3 no se encuentran diferencias 

significativas entre los tratamientos, obteniendo una media general de 1,85 con un 

coeficiente de variación de 41,91 %, en el análisis de las medias con el uso de Tukey 

no hay diferencias significativas, y como resultado se consigue el máximo valor el 

en tratamiento 2 con una media de conversión de 1,51, un mínimo valor de 2,10 en 

el tratamiento Testigo y un valor intermedio en el Tratamiento 1 con una conversión 

alimenticia 1,94. 

En el análisis de la semana 4 las medias con el uso de Tukey no se detecta 

diferencias significativas entre los tratamientos con una probabilidad 0,685 y un 

coeficiente de variabilidad 32,1%, estableciendo una media general de los 

tratamientos 2,80, así la mejor conversión alimenticia es de 2, 55 perteneciente al 

tratamiento 2 en la experimentación, así también se ubica la más baja convención 

alimenticia en el tratamiento testigo con 2, 95 y una media intermedia 2,88 que 
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corresponde al tratamiento 1 con el uso de probiótico al 0,5 % al incluirlo en el 

balanceado comercial. 

En la semana final se detecta que de igual manera no existe diferencias 

significativas entre los tratamientos con una media general 3,01 de C.A. que estable 

una probabilidad 0,658 con la utilización del análisis de medias de Tukey, se obtuvo 

la mejor conversión alimenticia en el T1(Balanceado + Prob. 0,5%) con 2,72 y 

seguido del tratamiento T2 (Balanceado + Prob. 1 %) con C.A. de 3,13 y una baja 

conversión alimenticia de 3,20 en el tratamiento testigo a base de solo balanceado.  

según se estima para la Conversión alimenticia con coeficiente de variación de 

39,51 % y una media general 2,08 media general, al aplicar Tukey para el análisis 

de medias no hay diferencias significabas entres los tratamientos, estableciendo el 

mejor valor en el tratamiento T2 (Balanceado + Prob. 1 %) con el valor de 1,92 en 

C.A. y un mínimo valor en el testigo con 2,38, los cuales fueron suministrado 

balanceado comercial, de este modo podemos comparar con la utilización de otras 

tablas en las que la conversión alimenticia    
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Tabla 7. Comportamiento de la conversión alimenticia o Semanal, Final y total de los Cerdos destetados Alimentados Bajo Tres Dietas con la Inclusión de 

Probióticos. 

 

DETALLE 

TRATAMIENTOS  Media Prob. Signif. 

T0 

(Balanceado) 

T1(Balanceado 

+ Prob. 0,5%) 

T2 (Balanceado 

+ Prob. 1 %) 

C.V 

% 

 

   

C.A. Semana 1 (Kg) 2, 2800a 1, 8178a 1, 5833a 54,97 1,8937 0,345 ns 

C.A. Semana 2 (Kg) 3, 2456a 1, 6089a 1, 6222a 91,58 2,1589 0,179 ns 

C.A. Semana 3 (Kg) 2, 1033a 1, 9400a 1, 5100a 41,91 1,8511 0,244 ns 

C.A. Semana 4 (Kg) 2, 9589a 2, 8856a 2, 5589a 32,01 2,8011 0,674 ns 

C.A. final (Kg) 3, 2011a 2, 7200a 3, 1300a 39,51 3,0170 0.685 ns 

C.A. Total (Kg) 2, 3878a  1, 9433a 1, 9267a 22,08 2,0859 0,074 ns 

Letras iguales no difieren significativamente según Tukey (P < 0.05) 

Prob. Probabilidad. 

Signif. Significancia 
            Elaborado por: Alfonso Zapata (2022) 
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4.6. EVALUACIÓN DE INDICADORES HEMATOLÓGICOS DE LA HEMOGRAMA  

 

Tabla 8. Comportamiento biológico de los indicadores hematológicos inicial y Final en los Cerdos destetados Alimentados Bajo Tres Dietas con la Inclusión de 

Probióticos. 

Indicadores 

 Tiempo de muestreo (0-35 días) 
Rango de 

referencia 
Prob. Signif. 

Periodo 
T0 

(Balanceado) 

T1 (Balanceado 

+ Prob. 0,5%) 

T2 (Balanceado + 

Prob. 1,0%) 
Media 

RBC 
Inicial 3,153 a 3,6600 a 4,0300 a 3,6144 

5.30 - 8.48 M/μL 
0.607 ns 

Final 6,9000 a 7,0500 a 6,7800 a 6,9100 0.173 ns 

HEMATOCRITOS 
Inicial 20,0333 a 22,7000 a 24,3667 a 22,3667 

31.7 - 49.5 % 
0.703 ns 

Final 43,4333 a 43,3667 a 43,1667 a 43,3222 0,999 ns 

HEMOGLOBINA 
Inicial 9,1000 a 10,8667 a 11,0000 a 10,3222 

10.9 - 17.0 g/Dl 
0.624 ns 

Final 14,5333 a 15,3333 a 15,3667 a 15,0778 0,545 ns 

NEUTROFILOS 
Inicial 11,2867 a 6,4733 a 5,2400 a 7,6667 

4.48 - 7.52 K/μL 
0,261 ns 

Final 4,6500 a 3,7033 a 4,1333 a 4,1622 0,603 ns 

LINFOCITOS 
Inicial 4,7667 a 3,7233 a 4,5767 a 4,3556 

6.60 - 18.70 K/μL 
0,410 ns 

Final 4,9300 a 5,8533 a 7,3600 a 6,0478 0.463 ns 

MONOCITOS 
Inicial 2,9267 a 1,5800 a 1,6967 a 2,0678 

0.30 - 1.25 K/μL 
0,149 ns 

Final 1,8300 a 1,6200 a 1,8867 a 1,7789 0,558 ns 

EOSINOFILOS 
Inicial 0,2167 a 0,3733 a 0,1500 a ,2467 

0.20 - 1.10 K/μL 
0.507 ns 

Final 0,0433 a 0,1333 a 0,2933 a ,1567 0,172 ns 

BASOFILOS 
Inicial 0,1167 a 0,3033 a 0,0967 a ,1722 

0.00 - 0.20 K/μL 
0.464 ns 

Final 0,0800 0,0933 a 0,1133 a ,0956 0.651 ns 

Letras iguales no difieren significativamente según Tukey (P < 0.05) 

Prob. Probabilidad.  

Signif. Significancia 
   Elaborado por: Alfonso Zapata (2022)
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Para el análisis de los resultados de los indicadores hematológicos en el recuento 

de glóbulos rojos (RBC) se identifica una media general de 3,6144 M/μL, tomando 

en cuenta que en el estudio de medias por el método de Tukey no existe diferencias 

significativas entre los tratamientos con un máximo valor de glóbulos rojos en el 

tratamiento T2 (Balanceado + Prob. 1,0 %) con 4,03 M/μL superior al tratamiento 

1 (Balanceado + Prob. 0,5%) con 3,66 y tratamiento testigo con 3,15. Los valores 

obtenidos al final del estudio en el laboratorio con respecto RBC determinan que 

en el estudio de Tukey entre las medias no existe diferencias significativas con una 

probabilidad de 0,173 y una media general de 6,91, así pues, se visualiza un máximo 

valor para el tratamiento T1 (Balanceado + Prob. 0,5%) con 7,05 M/μL superior 

que a los tratamientos testigo con 6.9 M/μL y al tratamiento T2 (Balanceado + Prob. 

1,0 %) con 6.78 M/μL los cuales se encuentran dentro del rango referencial de RBC. 

En el caso de los hematocritos al inicio del estudio de detecta que no hay diferencias 

significativas entre las medias según Tukey consideran una media general de 22.36 

%, teniendo los mejores valores en el tratamiento T2 (Balanceado + Prob. 1,0%) 

con 24,36%, superior al tratamiento T1 (Balanceado + Prob. 0,5%) con 22.70% y 

el tratamiento testigo con 20,03 %, valores que se encuentran fuera del rango 

referencial. Al final del ensayo en el análisis sanguíneo se establece que entre las 

medias no existe diferencias significativas entre los tratamientos en el análisis de 

Tukey con una media general de 43,32 % y un valor máximo en el tratamiento 

testigo de 43,43%, seguido del tratamiento T1 con 43,36% y el tratamiento T2 

43,16%.   

 En el análisis de la hemoglobina no se detecta diferencias significativas entre las 

medias de los tratamientos para el inicio y final del ensayo con la aplicación del 

método de Tukey obteniéndose al inicio y final del experimento el máximo valor 

en el tratamiento T2 con 11,000 y 15,077 g/Dl respectivamente siendo superiores 

al tramiento 1 y el testigo, encontrando al final del experimento niveles de 

hemoglobina entre el rango referencial de 10.9 - 17.0 g/Dl.  

Considerando los indicadores hematológicos Neutrófilos, Linfocitos, Monocitos, 

Eosinófilos Y Basófilos, los cuales depende directamente de aspectos como el edad 

del animal, estado de gestación, tipo de actividad, raza y sexo, e indican el estado 
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de defensa del organismo de los animales contra diferentes agentes de cualquier 

carácter patológico(33), en el ensayo se determina niveles normales en relación a 

los rangos de diferencia tanto para el primer análisis de laboratorio con para el final, 

considerando una media general de 7,6667; 4,1622; 4,3556; 6,0478; 2,0678; 

1,7789; 0,2467: 0,1567; 0,1722 y 0,0956 respectivamente, que al análisis de Tukey 

de las media de cada tratamiento establecer no presentar diferencias significativas 

entre los tratamientos, considerando que los mejores niveles de indicadores 

hematológicos los encontramos en el tratamiento T2 (Balanceado + Prob. 1,0%) 

4.7. EVALUACIÓN DE INDICADORES HEMATOLÓGICOS EN LA 

QUÍMICA SANGUÍNEA 

 

Mediante el análisis de las medias por metodología de Tukey se puede decir que en 

todos en los tratamientos no hay diferencias significas entre las diferencias 

tratamientos considerando que para cada parámetro  con el análisis de las media 

general    todos cumplen con los rangos  referenciales al inicio y final de la 

experimentación a acepción del BUN al inicio  que tiene  4,33 mg/dL por las 

deficiencias de la proteína en el anterior balanceado que disponían los animales 

antes de iniciar el programa de alimentación, viendo mejores niveles para el periodo 

final, de igual con el fosforo con 10,36 mg/dL  que en al final se fijó  en 9,03 mg/dL, 

así se puede decir que los mejores resultados se observaron en el tratamiento  T2 

(Balanceado + Prob. 1,0%) con resultados dentro del rango establecido para cada 

uno de los indicadores a evaluar, valores que se pueden visualizar en la tabla 6. 
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Tabla 10. Comportamiento biológico de los indicadores hematológicos en la química sanguínea al inicio y Final en los Cerdos destetados Alimentados Bajo Tres 

Dietas con la Inclusión de Probióticos. 

 

Indicadores 

 Tiempo de muestreo (0-35 días) 
Rango de 

referencia 
Prob. 

Sig

nif. 

Periodo 
T0 

(Balanceado) 

T1 (Balanceado + 

Prob. 0,5%) 

T2 (Balanceado + 

Prob. 1,0%) 
Media    

GLUCOSA 
Inicial 93,3333 a 96,0000 a 92,6667 a 94,0000 85 – 160 

mg/dL 

0.862 ns 

Final 102,3333 a 104,0000 a 103,3333 a 103,2222 0.971 ns 

CREATININA 
Inicial 0,533 a 0,6667 a 0,6667 a 0,6222 0.5 - 2.1 

mg/dL 

0,183 ns 

Final 0,8667 a 0,9000 a 1,1000 a 0,9556 0.183 ns 

BUN 
Inicial 5,0000 a 2,6667 a 5,3333 a 4,3333 

6 - 30 mg/dL 
0,526 ns 

Final 12,6667 a 13,0000 a 16,0000 a 13,8889 0,279 ns 

FOSFORO 
Inicial 9,4000 a 11,0333 a 10,6667 a 10,3667 3.6 - 9.2 

mg/dL 

0,582 ns 

Final 8,8000 a 9,4000 a 9,0333 a 9,0778 0,338 ns 

PROTEÍNA 

TOTAL 

Inicial 7,4667 a 5,7333 a 6,7000 a 6,6333 6.0 - 8.0 

g/dL 

0,558 ns 

Final 7,0333 a 7,9333 a 8,1133 a 7,6933 0,443 ns 

ALBUMINA  

  

Inicial 3,9333 a 3,0333 a 3,4000 a 3,4556 1.8 - 3.3 

g/dL 

0,616 ns 

Final 3,8667 a 4,0333 a 4,5667 a 4,1556 0,424 ns 

GLOBULINA  

 

Inicial 3,5333 a 2,6667 a 3,3000 a 3,1667 
g/dL 

0,497 ns 

Final 3,2000 a 3,9000 a 3,7000 a 3,6000 0.476 ns 

Letras iguales no difieren significativamente según Tukey (P < 0.05) 

Prob. Probabilidad.  

Signif. Significancia 

   Elaborado por: Alfonso Zapata (2022)
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4.8. EVALUACIÓN DE LA MORTALIDAD 

 

Durante el proceso de investigación se establece que no existe mortalidad entre los 

tratamientos; sabiendo que en el tratamiento T2 (Balanceado + Prob. 1,0%) existe una 

mortalidad del 0 %, tratamiento T1 (Balanceado + Prob. 0,5%) y en el tratamiento 

T0 (Balanceado), lo cual se muestra en el cuadro 16; esto se puede determinar 

debido a que no existió exceso de estrés en los cerdos, el manejo técnico a apropiado 

y el aporte del probiótico multi específico que mejoró el bienestar animal  

Tabla 9. Mortalidad de los Cerdos Destetados Alimentados Bajo Tres Dietas con la Inclusión de 

Probióticos. 

TRATAMIENTOS 
UNIDADES 

EXPERIMENTALES 
MUERTES % MORTALIDAD 

T0 (Balanceado) 
9 0 0 

T1 (Balanceado + 

Prob. 0,5%) 9 0 0 

T2 (Balanceado + 

Prob. 1,0%) 9 0 0 

Elaborado por: Alfonso Zapata (2022) 
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4.9. EVALUACIÓN DE LA PRESENCIA DE DIARREAS  

 

Durante el proceso de investigación se establece que hay una ausencia de diarreas 

entre los tratamientos, considerando que son las principales causas de pérdida de 

peso, mortalidad y ha obligado al productor la utilización de medicación por ser 

producto de la acción infecciosa bacteriana (34). 

4.10. ANALISIS ECONÓMICO 

 

Al analizar los resultados económicos alcanzados en el presente estudio, tuvieron un 

beneficio neto diferente en cada uno de los tratamientos; obteniendo el mejor indicador en 

los animales con la alimentación de balanceado con la asignación de 1% de probiótico más 

en la dieta (T1) con 389,89 dólares americanos; seguido por los tratamientos T1 (T1 

(Balanceado + Prob. 0,5%)) y el tratamiento testigo (T0=balanceado) con un beneficio neto 

de 281,85 y 192,70 respectivamente. 

 

De esta manera se explica que en el mejor tratamiento (T2) hay una rentabilidad del 30,84 

% del total de inversión estipulado para el desarrollo experimental, No obstante respecto a 

los tratamientos T1 y T0 la rentabilidad se refleja en el 24,45 y 18,22% respectivamente el 

cual se puede analizar en la tabla 7. 
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Tabla 11. Análisis Económico del Proyecto de Desarrollo 

 

DETALLES UNIDAD CANTIDAD VAL

OR 

UNIT

ARIO 

$ 

    

Val

or 

total 

$ 

TRATAMIENTOS 

T0 $ T1 $ T2 $ 

EGRESOS               

alquiler de las 

instalaciones  

MES 1 80 80 8,88 8,88 8,88 

LECHONES UNIDAD 27 60 162

0 

540 540 540 

DEPRECIACIO

N DEL EQUIPO 

              

Balanza MESES 1 5 5 1,6 1,6 1,6 

SISTEMAS DE 

ALIMENTACIO

N 

              

Balanceado qq 39 23,5 916,

5 

305,

5 

305,

5 

305,

5 

Probiótico lt 6,3 2,25 14,1

75 

  4,72

5 

9,45 

Mano de Obra Horas 14 1,88 26,3

2 

8,77  8,77  8,77  

                

INGRESOS               

Venta de cerdos               

T0  kg 33,57 3,5 117,

50 
1057

,46  
    

T1 kg 36,55 3,5 127,

93 
  1151

,33  
  

T2 kg 40,13 3,5 140,

46 
    1264

,10  

                

TOTAL, 

EGRESOS $ 

        864,

75 

869,

48 

874,

20 

TOTAL, 

INGRESOS $ 

        1057

,46 

1151

,33 

1264

,10 

BENEFICIO 

NETO $ 

        192,

70 

281,

85 

389,

89 
Elaborado por: Alfonso Zapata (2022) 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  CONCLUSIONES  

Al analizar los resultados del hemograma de los diferentes tratamientos con la 

inclusión de probióticos se encuentran buenos resultados con una adición del 

probiótico en el tratamiento T2,  pues se alcanza un peso promedio 40,13 kg durante 

el periodo de ensayo manteniendo de los rangos establecidos de referencia, 

comparada con los tratamiento T1(adición de 0,5% de probiótico en la dieta) y el 

testigo, obteniéndose de esta manera valor para RBC de 4,03 M/μL , Hematocritos 

de 43,16 %, Hemoglobina de 15,36 g/Dl , Neutrófilos 4,13 K/μL, Linfocitos de 7,36 

K/μL, Monocitos de 1,88 K/μL, Eosinófilos 0,29 K/μL y Basófilos 0,11 K/μL , 

valores obtenidos al final los cuales se ajustan a los rangos de referencia en el 

análisis hematológico. 

Con respecto a la química sanguínea de los tratamientos se establece que con la 

aplicación del probiótico en tos tratamiento T1 y T2 se mejora los parámetros 

hematológicos al final del experimento obteniendo medias que se encuentran dentro 

del rango referencial para los indicadores de: glucosa con 104,0000 y 103,3333 

mg/dL; creatinina 0,9000 y 1,1000 mg/dL; BUN 13,0000  y 16,0000  mg/dL; 

fosforo 9,4000 y 9,0333 mg/dL; proteína total 7,9333 y 8,1133 g/dL; albumina 

4,0333 y 4,5667 g/dL; y globulina 3,9000 y 3,7000 g/dL respectivamente para cada 

tratamiento los cuales favorecen el bienestar de los animales.  

Dentro del análisis de los parámetros productivos podemos decir que en relación al 

tratamiento testigo se diferencia los pesos finales, la ganancia de peso y la 

conversión alimenticia con el tratamiento 1 y tratamiento 2 pues con la adición del 

probiótico multi especifico se observa una mejora para la ganancia de peso que dan 

como resultado para T0 = 33, 5767 kg, T1 = 36, 5567 kg y T2 = 40, 1267 kg. que 

difieren con 2,98 y 6, 54 kilogramos más en el testigo.  
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 La mejor ganancia de peso es en el tratamiento T1 con 24,0744 kg, recalcando que 

la adición de microorganismo benéficos por el probiótico multi específico en las 

dietas para los animales de buenos resultados en la cría de cerdos al igual que la 

conversión alimenticia total que refleja resultados óptimos para el tratamiento T2 y 

T1 con valores de 1,9267 y 1,9433 respectivamente en comparación con el 

tratamiento T0. 

Con el manejo adecuado y el beneficio que aporta la adición del probiótico no hay 

presencia de diarreas en el trabajo de campo, para los tratamientos, tomando en 

cuenta también la importancia que tiene el cuidado sanitario de las instalaciones, 

una alimentación y suministro de agua adecuado, manejo de vacunas y prevención 

de enfermedades. 

Realizado el análisis económico al incluir el probiótico multi específico comercial 

en la dieta de cerdos destetados, se obtiene mejores ganancias de peso por ende los 

ingreso por kg de carne vendido en pie dan mejores ganancias en el tratamiento T2 

con un beneficio neto de 389,89 $, en el tratamiento T1 se obtuvo 192,70 $ y en 

tratamiento testigo T0 un beneficio neto de 192,70 $.  

5.2.RECOMENDACIONES 

 

Mediante el análisis económico se recomienda el uso de este probiótico multi 

específico comercial en la dieta de cerdos destetados pues se obtiene mejores 

ganancias de peso por ende los ingreso por kg de carne vendido en pie da mejores 

ingresos económicos.  

Experimentar este tipo de probióticos comercial en otras fases fisiologías de los 

cerdos considerando también el aumento del tamaño de las unidades experimentales 

que ayuden a obtener mejores resultados productivos y hematológicos. 

Realizar investigaciones con la implementación de niveles superiores de adición 

del probiótico, la utilización en otros sistemas de producción y la evaluación del 

periodo de vida en percha del aditivo en el balanceado el cual garantice el 

aprovechamiento optimo por el animal y mejore tanto parámetros productivos como 

los hematológicos. 
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CAPÍTULO VII. ANEXOS 

 

1. Ficha técnica del producto probiótico  
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6. Toma de muestras para el laboratorio  

 

 

 

7. Pesaje de animales  
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8. Preparación del alimento balanceado e inclusión del probiótico a la dieta 

 

9. Identificación del alimento para los tratamientos  
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10. Suministro de alimento  

 

11. Vacunación de cerdos  
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12. Análisis de laboratorio de química sanguínea y hemograma sanguíneo antes de 

la aplicación del ensayo muestra 003 
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13. Análisis de laboratorio de química sanguínea y hemograma sanguíneo antes de 

la aplicación del ensayo muestra 006 
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14. Análisis de laboratorio de química sanguínea y hemograma sanguíneo antes de 

la aplicación del ensayo muestra 008 
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15. Análisis de laboratorio de química sanguínea y hemograma sanguíneo antes de 

la aplicación del ensayo muestra 012 
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16. Análisis de laboratorio de química sanguínea y hemograma sanguíneo antes de 

la aplicación del ensayo muestra 013 
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17. Análisis de laboratorio de química sanguínea y hemograma sanguíneo antes de 

la aplicación del ensayo muestra 016 
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18. Análisis de laboratorio de química sanguínea y hemograma sanguíneo 

sanguínea antes de la aplicación del ensayo muestra 020 
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19. Análisis de laboratorio de química sanguínea y hemograma sanguíneo antes de 

la aplicación del ensayo muestra 022. 
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20. Análisis de laboratorio de química sanguínea y hemograma sanguíneo antes de 

la aplicación del ensayo muestra 029. 
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21. Análisis de laboratorio de química sanguínea y hemograma sanguíneo después 

de la aplicación del ensayo muestra 003 

 

 



 
 

59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

60 
 

22. Análisis de laboratorio de química sanguínea y hemograma sanguíneo después 

de la aplicación del ensayo muestra 006 
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23. Análisis de laboratorio de química sanguínea y hemograma sanguíneo después 

de la aplicación del ensayo muestra 008. 
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24. Análisis de laboratorio de química sanguínea y hemograma sanguíneo después 

de la aplicación del ensayo muestra 012 
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25. Análisis de laboratorio de química sanguínea y hemograma sanguíneo después 

de la aplicación del ensayo muestra 013. 
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26. Análisis de laboratorio de química sanguínea y hemograma sanguíneo después 

de la aplicación del ensayo muestra 016. 
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27. Análisis de laboratorio de química sanguínea y hemograma sanguíneo después 

de la aplicación del ensayo muestra 020. 
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28. Análisis de laboratorio de química sanguínea y hemograma sanguíneo después 

de la aplicación del ensayo muestra 022. 
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29. Análisis de laboratorio de química sanguínea y hemograma sanguíneo después 

de la aplicación del ensayo muestra 029. 
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