
RESUMEN

El rendimiento productivo al finalizar la ceba de cerdos está en relación 
con los cambios gastrointestinales que sufre el lechón en sus primeras 
semanas de vida y la forma como se da la transición del paso de la leche 
materna a un alimento seco. El lechón en las primeras semanas de vida 
no está preparado para digerir dietas no lácteas basadas en carbohidratos, 
proteínas y grasas complejas característica de los balanceados de preini-
ciación para lechones destetos. Como se dé esta transición, va a depender 
llevar un cerdo a finalización en un menor tiempo. El destetar a edades más 
tempranas con el fin de mejorar entre otras el estado sanitario del lechón y 
parámetros productivos de la cerda, trae con sigo una serie de factores que 
van hacer de esta etapa una fase crítica dentro del crecimiento del cerdo.  
El tracto gastrointestinal del lechón experimenta muchos cambios en los 
días después del destete, presentando un período de atrofia, limitando la 
absorción de nutrientes y una baja respuesta inmunológica, repercutiendo 
en la ganancia de peso. En esta recopilación se presentan los factores 
asociados con la fisiología intestinal y la digestibilidad de nutrimentos del 
lechón sobre el crecimiento. 

ABSTRACT

The productive yield when finalizing fattens it of pigs is in relation to the 
digestive tract changes that undergo the piglet in his first weeks of life and 
the form as the transition of the passage of maternal milk occurs to a dry 
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food. The pig in the first weeks of life is not prepared to digest diets no milky high in carbohydrates, proteins and 
complex fats characteristic of the foods of start for piglets, As will give this transition, It will go have to depend 
to take a pig to finish in a smaller time. Weaning to earlier ages with the purpose of improving among others the 
sanitary state of the piglet and productive parameters of the bristle, brings with I follow a series of factors that go 
to make of this stage a critical phase within the growth of the pig. The digestive tract of the pig experiences many 
changes in the days after of the weaning, presenting a period of atrophy, limiting the absorption of nutrients and a low 
immunological answer, repelling in the gain of weight. Therefore it is tried with this compilation of investigations, to 
know the factors associated with the intestinal physiology and the digestibly nutriments of the pig on the growth.

el objetivo de la publicación  es establecer a través de una 
recopilación de investigaciones, la relación de diferentes 
factores asociados con los cambios en la estructura y 
funcionalidad intestinal que ocurren en relación al destete 
y el efecto potencial de diversos factores nutricionales 
sobre la salud intestinal y el crecimiento de cerdos des-
tetados, a través de: conocer el concepto de destete; 
cual es el estado fisiológico de lechón al predestete y 
pos-destete; establecer la respuesta gastrointestinal del 
lechón al destete; el estrés nutricional; conocer el efecto 
de la dieta y el consumo en el desarrollo intestinal al 
posdestete; y establecer la importancia del consumo 
de alimento en el desarrollo intestinal. 

DESTETE

el destete implica la remoción del lechón al acceso 
de la leche proveniente de su madre.  el destete en la 
porcicultura comercial se cataloga como un evento, 
siendo un proceso fisiológico en ambiente natural [1].  
en estado natural, gracias al comportamiento explo-
ratorio del cerdo y conforme la producción de leche 
de la madre va declinando, el lechón se va adaptando 
a otro tipo de alimentos (raíces, larvas de insectos, 
lombrices, follajes entre otras) para llenar sus requeri-
mientos nutricionales, pudiendo considerar el destete 
en condiciones silvestres como un proceso fisiológico 
(Figura 1) [1].  Bajo condiciones naturales los lechones 
son destetados generalmente entre las 15 y 22 semanas 
de edad [7], en contraste en las granjas comerciales el 
destete se realiza entre la segunda y sexta semana de 
edad, diferenciando a nivel comercial dos sistemas el 
destete tradicional que va de 35 a 45 días y el destete 
temprano ó precoz de 7, 14, 21 y 28 días de acuerdo 
al grado de tecnificación de la granja [1]. 

en la producción comercial el destete se da a una edad 
determinada destacándose como un evento dentro de 
la explotación, los alimentos naturales  para el lechón 

INTRODUCCIóN

el éxito o fracaso en la producción porcina, espe-
cialmente en granjas dedicadas a la cría, entendida 
como la producción de lechones, está determinada 
principalmente, por como se da la transición de la 
leche materna que consume el lechón en la etapa del 
pre-destete (lactancia) al pasar a una dieta seca en el 
posdestete, sin que ocurra una reducción en el creci-
miento se presenten enfermedades [1, 2 y 3].  

teniendo en cuenta que el potencial de crecimiento 
de los lechones es alto inmediatamente después del 
destete, pero el limitado consumo de alimento seco 
junto con un sistema digestivo inmaduro impide a 
menudo que se alcance este potencial en condiciones 
prácticas. la velocidad de crecimiento de los lechones 
desde el destete hasta los 8-10 semanas de edad es 
fundamental para el rendimiento en la ceba y la ren-
tabilidad de las granjas [4, 5 y 6]; cerdos con mayor 
peso al destete llegan a una edad más temprana a la 
ceba [1].

el destete de los lechones a edades más tempranas 
(7 – 21 días) es cada vez más frecuente en la indus-
tria porcina a nivel mundial [4], mas no para el caso 
colombiano, que en muy pocos casos se da a los 21 
días, predominando en granjas comerciales un destete 
a 28 y 35 días [1].

el destete a edades más tempranas permite mejorar el 
estado sanitario del lechón y maximizar el rendimiento 
reproductivo, lo que resulta en más cerdos destetados 
por cerda/año.  sin embargo en granjas con baja 
tecnificación, este tipo de destete implica un aumento 
de problemas nutricionales,  inmunológicos, exigencia 
en instalaciones, manejo, personal calificado [1], que 
con frecuencia resultan en un empeoramiento del 
consumo, crecimiento y el estado sanitario afectando 
negativamente los parámetros productivos.  
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del cerdo salvaje, son sustituidos en explotaciones 
comerciales por dietas de preiniciación basadas en 
sustitutos lácteos,  cereales, concentrados proteicos, 
vitaminas, minerales y aditivos, que deben ser de exce-
lente calidad ya que remplaza la leche materna, siendo 
en esta etapa su única y principal fuente de alimento 
[11, 12] (Figura 1). 

en el destete a temprana edad, los lechones recién 
destetados requieren todavía unas condiciones medio-
ambientales adecuadas y fisiológicamente son menos 
capaces de asimilar dietas sólidas [13], especialmente 
cuando se desteta a edades tempranas [1].  el destete 
en los dos sistemas comerciales presenta diversos 
problemas, que no se da en ninguna otra fase del 
crecimiento del cerdo. en esta etapa se observan tres 
factores de manera simultánea que son estresantes para 
el lechón como son: cambios nutricionales, medioam-
bientales y psicológicos [1,14]  

además de estos problemas, existen otros factores 
como son: el desarrollo intestinal y la respuesta  in-
munológica que multiplican los problemas al deste-
te.  esta situación se complica aún más cuando los 
destetes se realizan a edades tempranas, donde el 
consumo de alimento seco es bajo, o nulo presentando 
atrofia intestinal, por lo que el éxito en el programa de 
alimentación de lechones con destetes tempranos es 
incentivar el consumo, con alimento de similar calidad 
de nutrimentos que contiene la leche materna. 

en los sistemas modernos de producción existe una ten-
dencia a destetar a los cerdos a edades tan tempranas 
(destete precoz) [1, 9,12]. la razón para este destete 
temprano está basada en aumentar la productividad 
de la cerda [1], permitiéndole a ésta producir más de 

25 cerdos al año, reducir el costo de instalaciones y 
controlar las enfermedades en forma horizontal, como 
el síndrome respiratorio y reproductivo porcino (p.p.R.s.) 
y la rinitis, [1,15].  

en condiciones tropicales como colombia, existe la 
duda sobre cuál es el tiempo óptimo al destete. se 
establece como edad óptima para el destete los 35 
días, basándose en condiciones de manejo e instala-
ciones predominantes, que permiten tener adecuados 
consumos al destete y aceptables rendimientos de los 
cerdos al mercado,  [1].

sin embargo, destetes  precoces a edades entre 21 y 28 
días, pueden ser eficientes siempre y cuando se tenga 
unas condiciones de manejo adecuadas, los lechones 
no se desteten con pesos menores en promedio a los 5 
kg, que éstos se mantengan en un ambiente adecuado, 
tengan una excelente sanidad y se utilicen productos 
lácteos en las dietas de preiniciación [1]. la ausencia 
de ingredientes de alta calidad, aunado al tipo de ins-
talaciones, a la sanidad y deficiencias en manejo que 
impera bajo condiciones tropicales (caso colombiano) 
no permite que los lechones sean destetados a edades 
menores de los 35 días.

FISIOLOGíA DIGESTIVA DEL CERDO

el tracto digestivo puede considerarse como un tubo 
que transcurre desde la boca hasta el ano, revestido de 
una membrana mucosa, cuyas funciones son las de di-
gestión y absorción de los alimentos, barrera protectora 
contra gérmenes, así como la posterior eliminación de 
los desechos sólidos [1, 16].  el intestino delgado es el 
lugar donde se produce mayoritariamente la absorción 

Figura 1. Relación entre la producción láctea de cerdas respecto a los requerimientos nutricionales de los lechones 
desde el nacimiento hasta el destete,

adaptado de Bustos 1997  y Fernández 1999
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de los nutrientes, proceso que se ve favorecido por la 
presencia de las denominadas vellosidades intestinales 
que hacen que la superficie de absorción de nutrientes 
aumente notablemente [16, 17]. 

al tracto digestivo llegan una serie de secreciones que 
contienen principalmente enzimas como proteasas, 
amilasas, sucrasas y lipasa entre otras que hidrolizan 
los diferentes componentes de los alimentos proteínas, 
almidón, azúcares y grasas respectivamente [18,19, 
20, 21,22, 23, 24]

EL TRACTO GASTROINTESTINAL AL PRE Y 
POSDESTETE Y LA DIETA. 

el cerdo en las primeras semanas de vida está preparado 
fisiológicamente para utilizar la leche de la madre como 
fuente primaria de nutrientes y no está preparado para 
digerir dietas no lácteas basadas en carbohidratos, 
proteínas y grasas complejas [1]. a nivel funcional y 
estructural en el intestino delgado se observan  una re-
ducción en la actividad específica de la enzima digestiva 
lactasa [25] a partir de la tercera semana, intuyendo 
que la utilización de derivados lácteos se debe incluir 
hasta la semana cuarta.

el bajo nivel de amilasa, lipasa, maltasa y proteasas 
hasta las cuarta semana de edad [2, 25], limita la 
hidrólisis de almidones y azúcares diferentes a la 
lactosa, determinado que la actividad de las enzimas 
encargadas de degradar los nutrientes de las dietas 
elaboradas, se encuentran aún en un estado inmaduro 
antes de las tres semanas de edad [2, 26]. además de 
una baja actividad de las proteasas, la secreción de Hci 
también es limitada en las primeras edades hasta las 
primeras semanas posdetete la acidez del estómago 
no llega a niveles apreciables hasta la tercera o cuarta 
semana posdestete (con valores de pH = 4) [27], lo 
que complica aún más la digestión de la proteína de 
la dieta seca tanto en predestete y los primeros días 
posdestete [2, 26]. 

la utilización de fuentes de grasa de origen vegetal y 
animal se ve afectada, las grasas complejas forman 
en el sistema digestivo gotas grandes con un área de 
superficie mínima para el ataque enzimático [1, 28].  
en cambio la grasa de la leche de la cerda, son pequeñas 
gotas emulsificadas que se combinan rápidamente con 
las sales biliares para formar la mezcla de micelos o 

micelas, recubiertas por una lipoproteína que  permite 
una adecuada digestión enzimática [13, 29].  

el desarrollo de la inmunología pasiva proveniente del 
calostro de la madre cae drásticamente a partir de la 
segunda semana y la inmunológía activa toma mayor 
fuerza a partir de la cuarta semana, presentando una 
baja respuesta inmunológica entre la segunda y cuarta 
semana [3,25], esto más un decrecimiento en la altura 
de las vellosidades y un incremento en la profundidad 
de las criptas en especial cuando se presentan diarreas 
[30] hace al lechón sea más vulnerable a enfermedades  
(tabla 1). 

antes del destete, las vellosidades son muy largas [18, 
31,32], esto es debido a dos razones: en primer lugar 
la descamación de células durante la lactancia es mí-
nima y, en segundo lugar, las células de las criptas son 
capaces de reemplazar las células de las vellosidades 
a la misma velocidad a la que se descaman tabla 2.  
cuando el destete ocurre a los 35 días la altura de 
las vellosidades se reduce de 410 a 299 µm en tan 
sólo tres días después del destete, esta reducción es 
más dramática cuando se desteta a los 21 días [31].  
encontrando que al evaluar la morfología intestinal de 
lechones destetos, la altura de las vellosidades presenta 
una reducción no muy drástica al aumentar la edad de 

Tabla 1. comparación morfológica (largo de los vellosidades y pro-
fundidad de las criptas) de lechones, de tres diferentes porcícolas, en 
diferentes estados de salud. 

Fuente, nabuurs, citado por Klis y Jansman (2002).

destete
(días)

destete

sin 
diarrea

con
diarrea

con
Mortalidad

altura vellosidades 
(µm)

0
4
8

11
14

profundidad criptas 
(µm)

0
4
8

11
14

425ª
340ª
375ª
450ª
500ª

25b
60b

150b
150b
150b

375b
350ª
350ª
360b
400b

175ª
180ª
215ª
225ª
265a

175c
160b
160b
155c
155c

155c
160ª
245ª
200ª
225ª
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destete y viceversa. ahora, más importante todavía es 
que la relación entre la altura de las vellosidades y la 
profundidad de  las criptas sea máxima (tabla 3). 

nabuurs, citado en [30],  encontró en diferentes con-
diciones ambientales una variación en el largo de las 
vellosidades y la profundidad de las criptas en lechones  
(tabla 1), haciendo que se de una reducción en la 
capacidad de absorción de nutrientes provenientes de 
fuentes diferentes a la leche materna, representada en 
una baja digestión en las primera semana posdestete.  
en general, todo esto hace que el lechón sea más sen-
sible en los días que siguen al destete.

el efecto combinado de todos los cambios funcionales 
y estructurales al momento del destete se traduce en el 
lechón en un bajo nivel de consumo voluntario, pobre 
crecimiento inicial o pérdida de peso y en algunas ins-
tancias, diarrea, morbilidad que terminan en la muerte 
[33].  esta disminución del crecimiento se presenta 
hasta alrededor de los 14 días posdestete, presentando 
una reducción en el grado de crecimiento que representa 
de un 25 a un 40% al  compáralo con los cerdos que 
permanecen con su madre (tabla 2 y 3) [10, 34, 35]. 

la ingestión de alimento sólido complementario durante 
la lactancia tiene efectos positivos en el desarrollo de 
la capacidad digestiva del lechón [36], la producción 
de Hcl y la actividad proteolítica del contenido gástrico 
se desarrollan paralelamente a la ingestión del alimento 
complementario [12], este proceso de adaptación di-
gestiva atenúa los efectos negativos del destete [1, 12].  
en función de la baja capacidad digestiva del lechón 
recién destetado, los alimentos iniciadores deben ser 

altamente digestibles, para que su utilización sea lo más 
eficiente posible  [1, 2].

ESTRES NUTRICIONAL

el tracto gastrointestinal del lechón experimenta muchos 
cambios en el período del destete.  la ausencia de 
consumo de leche, la presentación de la dieta (seca o 
liquida), la invasión por microorganismos o la introduc-
ción de compuestos alergénicos en la dieta postdestete, 
desencadena en estrés [1, 36].  

el cambio de una dieta altamente digestible (leche) 
y muy bien adaptada a las enzimas presentes en el 
tubo digestivo, a una dieta sólida a base de cereales 
no siempre adecuada a las necesidades de su aparato 
digestivo todavía inmaduro [9], desencadena el estrés 
de origen nutricional, [16, 25, 27, 37, 38].  

las dietas normalmente tienen siempre cierta cantidad 
de componentes resistentes a la degradación enzimá-
tica, sumada a la reducida capacidad de digestión del 
lechón antes y después del destete, puede provocar la 
llegada de cantidades importantes de fibra,  proteína 

Edad
(días)

Lechón 
lactante

Edad al destete
21 35

Altura de las vellosidades (μm)

2
10
21
24
28
35
38
42
49

718 +/- 95
703 +/- 32
527 +/- 35
-
416 +/- 41
410 +/- 31
-
-
-

-
-
527 +/- 35
183 +/- 17
216 +/- 17
313 +/- 14
-
429 +/- 38
437 +/- 16

-
-
-
-
-
410 +/- 31
299 +/- 21
424 +/- 9
-

cera et al, 1988

Tabla 2.  efecto de la edad y del destete sobre la altura de las vellosidades 
intestinales en lechones

Tabla 3. efecto de la forma de presentación de la dieta y composición 
sobre los rendimientos y la morfología intestinal 4 días después del 
destete. 

Fuente: touchette et al., 1999
los valores son 8 lechones por tratamiento
a,b Medias con diferentes superíndices difieren al 5%.

Tipo dieta Liquida Seca

Fuente dieta Cerda
Reempla-

zante
Sin

Plasma
7% 

Plasma

Peso kg.
Día 0
Día 4

4,66
5,82a

4,61
6,00a

4,78
4,67b

4,64
4,57b

Altura, μm
vellosidades,

Pr o f und i dad , 
μm 
 criptas, 

Relación 
Vellosidades/
criptas

563a

109b

5,52a

569 a

127 a

4,94a

296b

125ª

2,43 b

295b

119ª

2,54 b
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dietética y endógena sin digerir al intestino grueso, que 
servirá de sustrato para la población microbiana tanto 
benéfica (lactobacilos y  bifidobacterias) como pató-
genas (e. coli principalmente y en  menor proporción, 
salmonella Rotavirus, clostriduim y campylobacter) [1, 
3, 17. 21, 22, 23, 39].

esta gran cantidad de alimento disponible en ciego y 
colon generan una intensa actividad microbiana princi-
palmente enteropatógena (fermentación) y proliferación 
de las mismas, desencadenando procesos diarreicos 
que pueden llevar hasta la muerte del lechón [2, 3, 
20]. para minimizar este efecto, es importante que las 
fuentes proteicas que se incluyan en la dieta tengan una 
digestibilidad alta, asegurando una mayor absorción de 
nutrientes de manera que se reduzca en la medida de 
lo posible la llegada de nutrientes sin digerir al último 
segmento del aparato digestivo [24]. 

la digestibilidad de la materia seca y de la proteína cruda 
aumentaba conforme pasaba el tiempo después del 
destete [40], por su mayor desarrollo enzimático tabla 
4. esta situación confirma la hipótesis de que el cerdo 
recién destetado no es fisiológicamente capaz de digerir 
los nutrientes con la misma eficiencia que a edades 
más adultas.  la digestibilidad total aparente (dta) de 
la materia seca y sus componentes es baja durante los 
días siguientes al destete. cualquiera que sea la edad al 
destete, la dta de los principales nutrimentos aumenta 
en forma lineal durante las tres semanas posteriores 
al destete [40]. 

la reducción en el tamaño de las vellosidades produce 
una disminución en el área de superficie para la ab-
sorción de nutrimentos 7 días a 14 días posdestete y 
corresponde al tiempo en que se presenta el problema 
llamado “caída del destete”, caracterizado por pro-

blemas de reducción en la absorción de nutrimentos, 
problemas de deshidratación y diarreas [1]. 

EFECTO DEL COSUMO DE ALIMENTO

inmediatamente después del destete, hay un período 
de atrofia asociado a una disminución en el consumo, 
provocado por los efectos psicológicos que genera 
la separación de la madre, que puede resultar en una 
liberación de cortisona y otros factores estresantes 
inmunológicos que aparecen en lechones que no se 
destetan en un ambiente adecuado. estas causas de 
estrés resultan en una disminución del consumo.  

se recomienda incorporar a dietas para después del 
destete productos y derivados lácteos [38], en virtud  
que son fuente de lactosa y proteínas, debido a sus 
efectos benéficos sobre el desempeño productivo 
zootecnico, [41, 42, 43, 44, 45]. 

al evaluar  el efecto de mejorar el consumo con el sumi-
nistro de un reemplazante líquido sobre la ganancia de 
peso y la morfología intestinal, [46] encontraron diferen-
cias entre ellos en cuanto a los cambios en la longitud 
de las vellosidades.  observaron un aumento de este 
parámetro en lechones alimentados con un reemplazan-
te líquido con respecto a lechones recién destetados o 
los que permanecían con la madre.  igualmente [47] 
encontraron un aumento en la altura de las  vellosidades 
después de suministrar un reemplazante líquido con 
respecto a los valores observados al destete. 

en un estudio adicional [33], no se encontraron dife-
rencias entre lechones alimentados con un reempla-
zante lácteo liquido y aquellos que permanecían con 
la madre sobre la velocidad de crecimiento y altura de 
las vellosidades y la relación vellosidades /criptas a los 
4 días después del destete, pero se encontró grandes 
diferencias respecto al un alimento seco, (tabla 3).

estos estudios demuestran que manteniendo un alto 
nivel de consumo con un suministro de un reemplazante 
lácteo suplementario (líquido) inmediatamente después 
del destete, puede reducirse considerablemente la 
atrofia de las vellosidades asociada con el cambio a 
una dieta seca. sin embargo, estos trabajos también 
sugieren que aún en estos casos puede existir un cierto 
grado de atrofia de las vellosidades. esto podría deberse 

Tabla 4.  efecto de la edad posdestete sobre la digestibilidad de los 
nutrientes 

Semana Posdestete

1 2 3 4

Digestibilidad

Materia seca (%)
proteína cruda

74,2
65,2

72,0
68,1

7,0
71,1

77,0
73,4

cera et al., 1989.
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bien al período de adaptación a la dieta líquida o bien al 
estrés que supone para los lechones la separación de 
su madre y el cambio de alojamiento.

cuando los lechones se destetan y pasan a un alimento 
seco, el consumo disminuye drásticamente acompa-
ñado de una perdida de peso durante al menos 2 días 
[48], con esta disminución del consumo el intestino 
entra en un estado considerable de atrofia [48], por 
tanto el diseño de los balanceados pres y posdestete 
deben considerar el disminuir el tiempo que el intestino 
permanece en estado de atrofia y facilitar la recupera-
ción del intestino.

el lechón es muy sensible a la presencia de factores 
antinutricionales  típicos de algunas fuentes proteicas 
vegetales (leguminosas) [49, 50], algunos carbohi-
dratos complejos como las pectinas, que provocan 
fermentaciones indeseadas en el intestino grueso, los 
inhibidores de la tripsina, que dificultan la digestión de 
la proteína, glicoproteínas como las lectinas, que se 
unen a las células de la mucosa intestinal y dificultan 
la absorción de los nutrientes, cantidad y calidad de 
fibra [3, 22, 23, 36, 51, 52].  además el lechón suele 
presentar reacciones de hipersensibilidad a antígenos 
de los ingredientes vegetales en especial las legumi-
nosas, que inducen cambios en la bilis del intestino, 
aumentando la secreción de mucus (incremento de 
pérdidas endógenas) y desembocando finalmente en 
diarrea [1, 22, 51].  el efecto de los factores antinutri-
cionales puede atenuarse de manera importante con 
un correcto tratamiento industrial de los ingredientes 
como es el  tratamiento térmico [36].  en cualquier 
caso los efectos tienden a disminuir a medida que 
le lechón crece y su sistema enzimático e inmune 
maduran.  

el máximo consumo de alimentos es  importante desde 
el punto de vista de la salud intestinal, ya que el ejercicio 
intestinal  prevené la atrofia.  en el caso del intestino, 
más ejercicio equivale a más consumo de alimento 
y menos a consumos bajos o ayunas [1]. por tanto, 
el consumo conduce a un mayor crecimiento de la 
mucosa, mientras que en los períodos de consumo 
reducido ó ayuno, como ocurre después del destete, 
la mucosa  se atrofia [3]. 

teniendo en cuenta que el intestino responde drástica-
mente a la presencia o ausencia de nutrientes creciendo 

o atrofiándose [1], los fisiólogos gastro- intestinales han 
definido la nutrición luminar o intestinal como el creci-
miento de la mucosa ligado a la presencia de nutrientes 
en el lumen intestinal. el mejor modelo para explicar este 
aspecto es el uso de la nutrición parenteral total (npt), 
en la que todos los nutrientes se suministran por vía 
intravenosa.  en estudios [53] utilizando el modelo npt 
en lechones, estos presentaron atrofia intestinal, lo que 
demuestra la  importancia de la presencia de nutrientes 
en el tracto gastrointestinal. 

CONCLUSIONES

la alimentación del lechón destetado, es uno de los 
aspectos más críticos en las explotaciones porcinas por 
lo que el programa de alimentación que se desarrolle, 
tendrá un efecto significativo en los rendimientos futuros 
de los cerdos. 

un cambio drástico de la leche materna a una dieta 
basada en cereales y proteínas  de baja digestibilidad 
induce a un breve periodo de ayuno causado alteracio-
nes en el sistema digestivo y será acompañada de una 
reducción en el crecimiento 

el aspecto más importante de los rendimientos después 
del destete es el consumo. Mejorar el consumo conduce 
tanto a un mayor crecimiento como a una mejor salud 
intestinal. 

el diseño de dietas postdestete debe considerar el 
disminuir el tiempo en que el intestino permanece en 
un estado atrofiado.  

la mejora de la estructura intestinal de los lechones al 
destete, ayudará a los productores a utilizar el enorme 
potencial de crecimiento de los lechones. esto condu-
cirá a un aumento de la velocidad de crecimiento, la 
eficacia alimenticia y la composición corporal a lo largo 
de la fase de crecimiento-ceba. 

cualquier producto que mejore la ingestión de alimento 
después del destete puede mejorar indirectamente la 
morfología intestinal, por el contrario, cualquier produc-
to incluido en esta dieta que reduzca el consumo puede 
resultar indirectamente en un deterioro adicional del 
intestino y en un retraso de la fase de recuperación.
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