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Los numerosos trabajos realizados sobre la utilización de probióticos en el pienso de 

lechones destetados propiciaron la realización de este estudio sobre la eficacia de un 
probiótico compuesto por Enterococcus faecium NCIMB 10415 en lechones de 
transición desde de los 5 kg hasta los 35 kg de peso vivo, en relación con el 

rendimiento zootécnico y el estado de salud de los lechones. 

L
a nora intestinal del cerdo es de gran di
versidad y complej idad, y varía cualita
ti va y cuantitati vamente a lo largo de las 
distintas partes del intestino y de las dis

tintas etapas de desarrollo (Pluske el al. 2(03). 
El deste te es e l periodo más crítico de la 

producc ión de l ce rdo ya que en esta rase del 
crec imiento ~c presentan una serie de proble
ma!, que no se dan en otras fases de su desarro
llo. El origen de eslOS problemas suele ser una 
combin ac ión de estrés e inmadurez. Por una 
parte la retirada de la leche y el cambio a una 
dieta seca con acceso separado al agua. produ
ce un estrés alimenticio a los lechones que se 
combina con el estrés psicológico causado por 
la separación de la madre, la reagrupación de 
lechones procedentes de di stintas camadas y el 
nuevo entorno donde se aloj an. Así mismo, la 
inmad urez de los lec hones tanto a ni ve l de 
comportamiento (general y al imentar io), corno 
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de su sistcrna inmune y de su aparato digesti vo 
hacen del destete una rase espec ialmente deli
cada donde los problemas se mult iplican 

En las últ imas décadas. la gestión de estos 
problemas ha estado ligada al uso prevent ivo 
de antibióti cos . Estas slIstancia!o. tienen un 
efecto inh ibidor del crec imiento o bien causan 
la muerte de otros microorgani smos . Los anti 
bi óticos pueden uti lizarse con rinc~ tcrapéuti 
cos para tratar animales enfermos, como profi
láct ico para prcvenir infecciones o como pro
mOlOr de l crecimiento con el fi n de mejorar e 
incre mentar la producción (Schwarz el al , 
2(0 1). o ob"ante. basándose en el principio 
de precaución. la Unión Europea prohíbe a par
tir del I de enero de 2006 el uso de otros ant i
bióticos promotores del crecimiento en la ali
mentación animal. 

Desde que se produjeron las primeras res
tri cc iones al uso de APe . la indu stria alimenta-
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Figura 1. Distribución y tratamientos aplicados. 
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ria ha ido desarro ll ando una serie de a lternati
vas. Enli mas. ácidos orgáni cos. extractos de 
plantas. minerales, prebióticos y probióticos on 
algunas de estas nuevas alternativas. 

Aunque los mecanismos de acción a través 
de los cuales estas nuevas estrategias ejercen su 
acc ión son distintos, los objetivos de todas e llas 
son los mismos. El objetivo principal es mante
ner los resultados Lootécnicos obtenidos hasta 
el mOll1ento y conseguir un buen estado sanita
rio de los animales. Muchas de estas estrategias 
actúan sobre la flora gastrointestinal mantenien
do el equilibrio de la misma. Una Oora indígena 
sana pro tege y ayuda al ::mimal a resist ir las in
vasiones de baclcrius patógenas. 

Los microorganismos utili zados en la UE 
pertenecen a tres grupos básicos: bacterias áci
do-Iácticas entre las que se encuentran los géne
ros Enterococos, Lactobaci los. Estreptococos; 
bacterias pertenecientes al género Bacilos y le
v,lduras del género Saccharom)'ces. 

El género El/lelVCOCclIS y en concreto la es
pecie E. faecium forma parte de la microbiota 
normal de los cerdos (Devriese el al, 1994; cita
do por Broom el al 2006). Así pues. uno de los 
efectos esperados de la inclusión de este probió
tico en el pienso de los lechones es la posible i n
Ouencia que éste pudiera ejercer sobre e l equili
brio de la microbiota normal. Los probiótico, 
tienen un efec to biorreg ul ador sobre la Oo ra 
gastroi ntest inal del hospedador. evitando dese
quilibrios en la misma y pOlenciando al mi smo 
tiempo e l desarro llo de la microOora indígena 
(Anadón el al, 2(06). 

Los numerosos trabajos rea li zados sobre la 
utili7.ación de probióticos en el pienso de lecho
nes destetados propiciaron la realización de este 
estudio sobre la eficacia del probiótico Cylactin 
LBC (ElllelVcocclIS ¡aeciulII CIMB 1041 5) en 

lechones de transición desde de los 5 kg hasta 
los 35 kg de peso vivo, en relación con e l rendi
miento zootécnico y el es tado de salud de los le
chones. 

Material y métodos 

Dise,io experimental 
El ensayo se llevó a cabo en las instalac iones de 
cerdos de cebo del Cen tro de Tecnología Ani
mal del Insti tuto Valenciano de Investigaciones 
Agrarias que se encuentra ubicado en Segorbe. 
provincia de Castellón. 

En e l ensayo se utilizaron 567 lechones hí
bridos, de macho PIC L62 por hembra Cambo
rough 22 PIC, de los cuales 264 eran machos y 
304 eran hembras. A los animales se les admi
nistraron dos tipos de trmamiemo a lravés de la 
dieta: 

• Tratamiento TI : Conlrol. pienso blanco 
que no contenía ningún tipo de probiótico. 

• Tratam iento T2: Control + Cylactin LBC. 
pienso que incorporaba al pienso conven
cional e l probiótico objeto de estudio. 

Para la distribución de los lechones en las 
distintas salas se crearon 6 grupos en función 
del peso inicial de los lechones. Cada grupo se 
dividió a su vez en cuatro subgrupos de 24 an i
males cad3 uno, en los casos en que esto era po
sible. 

De esta manera, en cada una de las 6 salas se 
alojaron al azar en el espacio los 97 lechones. la 
mitad machos y la otra mitad hembras, excepto 
en la sala C donde había una corra lina más de 
hembras. 

En la Figura I se muestra la distribución de 
los animales. el tratamiento que recibieron y el 
número inicial de lechones por corra lina. 
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Cuadro 1. Número de animales (N) y peso medio (Pm,) en los distintos controles. 

Control I Día del ensayo 

1 1 

2 9 

3 30 

4 58 

Pm : peso mecho VIVO en el control i; d.e.: desviación estándar. 

Como se puede observar en la figura en to
das las sa las se apl icaron los dos tratamientos 
experi mentales. 

La duración de la fase experimental fue dc 
58 días. 

Programa de alimemacioll 
El programa de alimentación estaba compuesto 
por cuatro piensos distintos, pienso de lactación, 
pre-estártcr. cSlártcr y pienso de transici n. que 
se admini straron ad libillllll en función del pe
riodo de desarrollo en el que se encontraban los 
lechones, adaptándose así a los requerimientos 
nUlric io nales de cada una de las fases de creci
miento. 

El pienso de lactac ión no formaba pane del 
ensayo y fue admin is trado durante los llueve 
pri meros días tra, el destete (a los 2 1 d ías) a to
dos los lechones. 

El pienso pre-estárter se administró du rante 
los 8 días siguientes. el estáner dUfal1le 2 1 d ías 
y e l pienso de transición durante los 29 últ imos 
días del ensayo. Para estas tres dic tas se fabricó 
a partir e1e l pienso base el pi enso experimental 
que inclu ía Cylac tin LBC e n una cantidad de 
100 mg/kg de pienso, lo que equi va le a 1 x 10. 

FC de El1terococclIs Jaecill lll NClM B 
1 04 15/kg de pienso. 

El proceso de fa bricación del pienso debía 
cumplir una serie de exigencias. E l pienso pre
estárter se granul ó a 50 oC, y el pienso estárter y 
de transición a óO oc. El probiót ico Cy lactin 
LBC que se incorporó al pienso fue premezcla
do con una fracción del mismo; es ta premezcla 
suponía un 1 % de l tota l del pienso. 

TOllla de datos 
A lo largo de todo el ex perimento se ll eva ron a 
cabo cont ro les del peso indi vidua l de los le
chones . Se reali zaron un total de cuatro C0111ro -
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N 

567 

567 

491 

490 

Pm, (kg) d,e, (kg) 

7,0 1,39 

10,1 2,08 

19,1 3,82 

37,9 5,82 

les de peso de manera individual de los anima
les. los días 1, 9, 30 Y 58 de l ensayo coinci
d icndo co n los cambios ele pi enso, Quedan 
pues definid os tres peri odos. un primer perio
do comprendido entre el primer y segundo con
trol de peso. un ,egundo periodo entre los d ías 
9 y 30 del ensayo, y un tercer periodo emre el 
tercer y el último contro l de peso. 

Ade más se reg istró el co nsumo di ari o de 
pi enso y la mortalidad de cada corra lina. así 
co mo el estado sa nit ari o de los animales, que 
fue contro lado a di ario por los operari os de la 
explotación, El con trol del estado sanitari o de 
los animales estaba basado en la observac ión 
de diarreas y anomalías en el comportamiento 
o desarrollo de los lechones. Los animales en
fer mos e ran vigi lados y reti rados del ex peri
mento cuando era necesario. 

Allálisis estadístico de los daros 
A panir de los datos indi vid uales de peso y de 
consumos g lobales de 1m, corra linas se ca lcu ló 
para su posterior análisis estadís ti co. el creci
miento de los anim ales, el peso medio ind ivi
dual final alcanzado. el consumo de pienso y 
los índices de conversión pa ra cada corralina. 

El análi sis de lo, datos se llevó a cabo usan
do un modelo mix to: 

donde Y'l' es el dato recogido en la sala y 
corral i (ej : Al ), al imentado con e l pienso j (T I 
ó T2) y con anim ales de l sexo k (hembras y 
m achos). Pi enso y sexo fueron co nsiderados 
e fectos fijos y la sa la fue incl uida como efecto 
aleatorio. TG

l
, es la interacción e ntre pienso y 

género, y b es el coe fi cie nte de la covariabl e 
X 'jk (peso ini cial del pe ri odo centrado de l co
rral ijk). 



Para el análisis estadístico se han ut ilizado 
datos med ios po r corra lina. emplenndo éSLH 

como unidad experimental. 
La morta lidad fue ana lizada siguiendo un 

modelo logíst ico con el objeto de re lac ionar la 
morta lidad sufrida durante el episodio de inc i
denc ias con los efecLOs pi enso, géne ro y . u in 
teracció n. Se inc luyó el efecto de sala como 
fijo. 

Todos los cálcu los estadísticos se han rea li
zado con e l paquete informáti co SAS System 
para Windo\Vs V8 (SAS, 200 1). 

Resultados y discusión 

DatOs recogidos 
A lo largo de LOdo el ensayo se realizaron cua
tro con troles de peso de todos los animal es de 
manera indi vidua l. Los lechones a los 30 días 
de vida tenían un peso vi va medio (Pm) de 7,0 
kg (rango : 3,8- 1 1.9). No hubo di fe rencias en 
los valo res de peso in ici al entre ni veles de los 
uos tratami entos. Al fi nal del ensayo, los ani
males alcanzaron un peso vivo med io de 37.9 
kg (rango: 14,5-53,5). En e l C uad ro ) se 
muestran los pesos vivos de los anima les en 
los d istin tos controles de pesos y sus desvia
ciones estándar. 

Para e l análisis de los da tos se ha di vido e l 
en. ayo en periodos de tiempo co mpre ndidos 
entre dos controles. En e l C uad ro 11 se mues
tran los per iodos y e l liem po de durac ió n de 
los mismos. asf como los pesos medios inic ia
les de los lechones para cada periodo definido 
y la desviac ión estándar. 

A modo de resumen se presen tan e n e l 
C uad ro )11 la gananc ia med ia d iaria a lo largo 
de los tres pe ri odos y e n e l tOla l de l ensayo . 
Para e l cálcul o del crecimiento se parti ó de los 
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datos de los pesos individunles de todos los le-
chones en los dis tin tos contro les. Para el análi-
sis es tadís tico se utiliz¡tro n los pcsos mcu ios 
por corralina como unidad experimenta l. 

El consumo de a limentos se presenta e n el 
C ua d ro IV . Se mu estra e l cons um o total de 
pienso, y el consumo medio por indi viduo se-
gú n los periodos de tiem po. En este caso, al 
igua l q ue en e l crec imiento. se ha empleado e l 
segund o mode lo propuesto . donde se in c luye 
e l peso medio inicial como covar iable. En e l 
aná li s is del consulllo neto, e l peso medi o ini-
cial está corregido y se han eliminado aq ue llos 
anima les que no terminaron e l peri od o. 

Allálisis de los dalos 
Tras la ad mini stración de l probió ti co Cylactin 
LB C durante 58 días no se observaron diferen-
c ias signifi ca tivas en e l crec imiento d e los le-
chones, ni e n los dos prime ros pe riodos. ni 
co nsiderando todo e l e nsayo, ya sea pa ra e l 
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Figura 2. Efecto del pienso $umlNwado sobre el creamlento de los 
lechones por penoOo. 

Cuadro 11 . Ensayo por periodos, duración de cada uno y pesos medios iniciales (Pmt)1 de los 

animales en los distintos periodos. 

Periodo I-J Dias de duración Pm'l (kg) d.e. (kg) 

1-4 58 7.1 1 ,39 

1-2 8 7 ,0 1 ,39 

2-3 21 10,2 2 ,07 

3-4 29 19.1 3.82 

Pm,: medla de peso vivo en el control i de los ammales Que llegaron al cOf'l trol J: d.e. : deSVIaCión estándar. 

~11l ~IJ1Orc/47 
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efecto pienso o para el género. En 
ningún caso se encontraron dife
rencias significativas debidas al 
efec to de la inte racción. 

En la Figura 2 puede observar
se que só lo en el tercer periodo (3- " 

Cylactin frente a las que consumie
ron pienso blanco. Sin embargo, sí 
se han observado diferencias entre 
machos y hembras. Las hembras 
que fueron traladas co n el probióti 
ca co nsu mi ero n 7,56 kilogramos 

4) se encontraron diferencias (P < 
0,00 1) en el crecimiento deb idas a 
la inclusión de Cy lactin en el pi en
so. Los lechones que consumieron 
pienso con probiólico crecieron 
1,08 ki logra mos más que los que 
consumieron el pienso blanco. 

Los numerosos 
rn:1s que los machos que comieron 
este mismo pienso. En esta misma 
línea, las hembras que consun'lie
ron pienso blanco comieron 3.4 ki
logramos más de pienso que los 
machos. 

trabajos rea li zados 

sobre la util izac ión 
Al igual que para el creci mien 

to. se encon tró un efecto del pienso 
(P < 0.00 1) sobre la ganancia me
dia diaria para e l periodo 3-4. no 
asf ni en los periodos anteriores ni 
en la tota lidad del ensayo. Los ani -

de prob iót icos en el 
Además de l crecimiento y del 

consumo de pienso se analizó el ín
dice de conversión de los animales. 
En el tercer periodo (3-4) se obser
varon diferencias significativas de-pienso de lechones 

destetados 
bidas al efec to del pi enso. El índi 
ce de conversió n de los lechones 

males tratados con e l probió tico 
crec ieron 37 g/día más que los le
chones de los grupos con tro l. 

prop iciaron la 
que consumieron pi enso con pro
biótico fue de 1.73 frente a 1,8 para 
los que consumieron pien so blanco 
(Figura 3). Además de las diferen
cias debidas al efeclO del pienso en 

Con respecto al peso final al
ca nzado por los lechones no se ob
servaron diferencias s ignificati vas 

rea lizac ión de este 

debidas al efecto de la adición del 
probiótico en las dietas. 

Tras e l análi sis estadístico de la 
variable consumo globa l individual 
no se encontraron diferencias sig
nificativas debidas al sexo en el pri
mer y segundo pcriodo. pero sí en 
el periodo (3-4) y a lo largo de todo 
e l ensayo ( 1-4 ). El cons umo e n las hembras 
fue mayor que en los machos. En e l periodo 3-
4 las hembras co nsu mieron 2,3 ki logramos 
más de pienso que los machos. A lo largo de 
todo e l ensayo. e l consumo global individual 
de las hembras fue de 54,9 kg de pienso fren
te a 49.4 kg que consumieron los machos. 

En ningún caso se han observado diferen
cias en el consumo relaciolladas con el pi enso, 
pero sí diferencias debidas a la interacción cn
tre ambos efectos. Estas diferencias debidas a 
la interacción se observaron en e l total del en
sayo. 

En este caso no se observaron diferencias 
cn e l consumo globa l indi vi dual de los machos 
que consumieron pi enso con probiólico frente 
a los que consumieron pi enso blanco. D el mi s
mo modo tampoco se observaron diferencias 
entre las hembras que consumieron pienso con 
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" 
este caso también se observaron di 
ferencias significati vas en el tercer 
periodo (3-4) Y a lo largo de todo 
el ensayo ( 1 -4) debidas al efecto 
del género. Los fndices de conver
sión son menores en los machos. 
En e l tercer periodo e l índice de 
conve rsión de los machos es de 
1,72 fren te a 1.83 para las hem-

bras. Para el ensayo co mp leto el índice de con
versión es de 1,50 para machos y de 1,68 para 
las hembras. 

La mortalidad en la totalidad de l ensayo 
fue de 13,58%. En el primer peri odo de creci
mi ento no se produjeron bajas. pero durante el 
segundo periodo de crec imiento , entre los días 
18 y 22 del ensayo se produjo un episod io pa
to lógico diagnosticado co mo Colibacil osis 
post-destete. Este problema pudiera estar rela
cionado con los cambios en la composición 
del pienso consecuencia del paso de l pienso 
pre-estárter al estárter. 

Ante estas circunstancias. se procedió al 
cierre de co mederos y se medi có a todos los 
animales en el agU¡l de bebida con neomicina 
(sulfato de neo mi c ina , 100 mg/I). Este trata
miento duró 5 días. Como consecuencia de la 
aplicación de es tas medidas, el cuarto día el 
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Cuadro 111. Días de vida de los lechones y ganancia media diaria (GMD) en los tres periodos 
y en el ensayo completo. 

Pe.iuc.Ju I-J Oías de vida 

1-4 21-88 

1-2 21-30 ---
2-3 3Q.38 

3-4 59-88 

GM O.: Ganancia Me(M Diana en el penado IJ ; d.e .: deSviación estándar. 

número de bajas se redujo a 7 y al día sigui en
te ya no se produjeron bajas . 

La mortalidad total en este segundo peri odo 
de crec imiento fue elevada. murieron un lotal 
de 7(, animales. lo que supone una mortalidad 
de 13,4 %, que no estaba relacionada con los 
efectos del Cylactin LBC. A lo largo del tercer 
periodo de crecimiento (3-4). tan só lo se pro
dujo una únicu baja producida por una EnLcro
toxemia Colibacilar, que suele ser una pato lo
gía común en las granj as comerciales. En este 
caso no se apl icaron tratamientos veterinarios. 

Discusióu 
Los resultados posit ivos sobre el crecimiento 
de los animales tras la adición del probiótico 
en la dieta obtenidos en este trabajo. coi n iden 
con los hall ados por Pérez el al (2006). Estos 
autores encon traron diferencias en el creci
miento de los lechones tras 42 d ías de trata
miento (63 días de vida). entre los grupos tra
tados con los probi óticos (Pediaeocells aeidi
laelici NRRL 8 -5627 en un caso y Emeroenc
ells ! aecillll/ CECT 41 O en otro) frente al grupo 
control (P = 0,05). Así mi smo, los animales ali 
mentados con Cy lactin presentaron una mayor 
ganancia media diari a. Estos resultados coinci
den con lo, publ icados por la EFSA (2007) 
donde se detallan diferentes estudi os rea li za
dos en lechones destetados que fueron ali men
lados con el probi ót ico Ell lerococcus faeciwIJ 
DSM7 134. y que mostraron un aumento signi
fica tivo (P < 0.05) de la ganancia media diaria 
de los grupos tratados frente a los grupos con
tro l. 

Alexopoulos el II I (2004) coincide con los 
ha ll azgos anterio res. Éste encontró un e fecto 
posit ivo en la ganancia media diaria de los le
chones tra 61 días de tratamiento con un pre
parado que contiene Bacillus Jichentfo rmis y 

GMDij (g/día) d.e. (g/día) 

510 39,94 

381 40,9 

346 119,7 

646 35 ,60 

--a b __ a -

Figura 3. Efecto del pienso suml.,.sttado sobre el (nchee de conYefSión 
de lOs lechones por penodo. 

Baci/lus subl i/is. Los grupos a los qu e se les 
suministró el probiólico tenían una mayor ga
nancia media diari a. En la misma línea, Kyria
ki s el ll l ( 1999) comprobó que los grupos trata
dos con los probióticos (en este caso dos gru
pos contenían B. Jichell iformis a dos concen
trac iones distintas y Olro contenía Badilas ce
reas varo toJo;) alcanzaban una mayor ganan
cia medi a diari a al fin a l del periodo de trata
miento (28 días tras el destete), frente al grupo 
control. El grupo que contenía una mayor con
centrac ión de probiótico prese ntaba d iferen
cias significati vas con respecto a los otros dos 
grupos tratados con probi óticos y con respecto 
al control. 

Zani el al ( 1998) tam bién obtuvieron resul 
tados positi vos tras la inc lusión de Baci /llls ce
reus en las di etas de lechones desde los lOa 
los 60 d ías de vida. En la fase de lactación no 
se obtu vieron diferencias debidas al probiótico 

í.llli. II'k.1rc/ 49 
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ni en la ganancia media diari a, ni en 
el peso al deslele (a los 2 1 días de 
vi da), pero Iras 60 días de Iral a
miento se observaron ganancias me
dias diari as mayores en el grupo que 
había sido alimenlad o con e l pro- " 

muestran los resultados, no se han 
enconl rado diferencias debidas al 
probi6lico, ni al género. Tampoco 
se han enconl rado diferenc ias debi
das a la i nleracci n de ambos e fec
lOS. EsLOS resull ados difieren de los 

biólico frellle al grupo conlrol (p < 
0,05). Se observa ron 

o blenidos por Pérez el al (2006) 
donde los grupos Iralados con el 
probiólico alca nzaron mayores pe-Los res ullados de los Irabajos 

anteriores no co inciden con los re-
su ll ados oblenidos por Broom el al 

diferenc ias sos medios final es que los grupos 
conlrol. En e l caso de Kyriaki s el 

(2006), que no encontraron diferen
cias debidas al efec lo del probiólico 
Ell leroeocclIs faee ill'" SF68 Iras 20 
días de tralami enlO Iras el deslele de 
los lechones. EsLOS resull ados con
cuerdan lambién con los oblenidos 
por Marcin el al (2006) donde tam
poco se produjo un efeclo sign ifica
livo del pi e nso suplemenlado co n 
Elllerococcus faec illnl M-74 en la 
ganancia media diari a. Bogov ie e l 

al (2004) lampoco enconlró ningún 
e fecLO posi li vo Iras la adición de 
Lac/OiJacilllls gasseri K7 y LF22 1. 

significativas en el 
al (1999) el grupo de lechones Ira
tados con BaciJlus /ichelllformis a 
mayor concentración presentaban 
diferencias signi ficativas con res
pecIo al grupo co nlrol y los olros 
dos grupos que cOlllcn ían probióli
co (e n un caso B. lichellifor/llis a 
menor concentración yen el otro B. 
cereas var. lo)'oi). 

crec im iento, en el 

consumo de pienso 

y en el índice de 

conversión en el Con respeclO al co nsumo de 
pienso . en este trabaj o no se han 
observado diferencias significali 
vas relacionadas con el pi enso. 

terce r peri odo (3-4) 

en e l pienso de lec hones deslelados. 
Con res pecIo al efecLO del géne

ro sobre la GMD, en es le trabajo no 
se han encontrado diferencias. Es
lOS resullados son s imilares a los 
oblenidos por Bruininx el al (200 1) 
que lampoco hall aron diferencias en la ganan
cia media di aria de los lechones desde los 14 a 
los 34 días Iras su deslele y en el periodo com
pleto. Estos autores sí obtu vieron diferencias 
en el primer periodo (O a 13 días tras el desle
le) con respeclo al sexo. En es le caso las hem
bras crec ieron más que los machos . 

En relaci n al peso final alcanzado por los 
lechones tras el tratami ento completo. corno 

" 
Broom el al (2006) lampoco en
contraron diferencias significati vas 
debidas al efec lo del pienso con 
probiótico en el consumo medio 
diario. ESlos resullados coinc iden 
con los oblenidos por Bogovic el al 
(2004) donde no se observó ningún 

efecto signi ficati vo en el consumo medio dia
rio Iras la ad ic ión de ulclobacilllls gasseri K7 
y LF22 1. en el pienso de lechones deslelado . 

Estos res ultados, sin emb(\ rgo, difieren de 
los oblenidos por Pérez el al . (2006) donde sí 
obluvi eron diferenc ias respeclo de los grupos 
de lechones alimentados con el probiólico. En 
este caso. el consumo era menor que en el gru
po cOl1lrol. Kyriaki s el al . ( 1999) lambién en-

Cuadro IV. Consumo total y consumo Individual de pienso por periodo. 

Periodo Días de duración Consumo tolal (kg) Consumo individual (g/dia) d.e. (g/di. ) 

1-4 58 25.611 905 62 ,7 

1·2 8 2.151 475 43.4 

2·3 21 7 .176 701 77 ,7 

3-4 29 16.285 1.148 71,9 

d.e.: desvIacIón estándar. 

SO/ analx.1rc 



CO lllrÓ diferencias significat ivas (P < 0.05) en 
el consumo de pienso de los lechones desteta
dos al imentados con el probiótico. TitnlO para 
los gru pos alimentados con Bacill/ls lillchelli
Jormis C0l110 para los al imentados con Bacil/us 
cereus var. 10)'0; (ambas bacte rias acido lácti 
cas), el consumo medio diario fue mayor que 
en el grupo control. 

El efecto positivo de la adición del probió
tico a las dietas de los lechones sobre los índ i
ces de conversión coinc iden con los obtenidos 
por Pérez el al (2006) y con los indicados en la 
EFSA (2007). En ambos casos, tras la adminis
tración del Emerococcfls faecium, se observó 
q ue los índices de conversión en los animales 
tratados e ran significativamente meno res que 
en e l caso de los grupos control. Todo lo con
trario sucede en los resullados obtenidos por 
Broom el al (2006) y 0 15en e l al ( 1999) donde 
no se observaron efectos sobre los índices de 
conversión tras la adición del probiótico. 

Conclusión 

Los resultados del presente trabajo experimen
tal po nen de manifiesto la eficacia del Cylactin 
LBC sobre el crecimiento y los índ ices conver
sión de los lec hones. 
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