
Rev. Med. Vet. Zoot. 58(III), septiembre – diciembre 2011: 156-165 ___________________________ Investigación

156

CAMBIOS EN LA ACTIVIDAD ENZIMÁTICA EN DUODENO Y YEYUNO  
DE CERDOS DURANTE VARIOS PERIODOS POSDESTETE
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RESUMEN
Objetivos: evaluar los cambios en la actividad enzimática intestinal de algunos cer-
dos durante varios periodos posdestete. Materiales y métodos: el trabajo de campo se 
realizó en el Centro San Pablo, perteneciente a la Universidad Nacional de Colombia, 
sede Medellín. El estudio se realizó con 16 cerdos destetados a los 21 días de edad. Los 
animales experimentales fueron alimentados durante 10 días con una dieta basal (DB) 
que tuvo como componentes leche y algunos de sus derivados y que además cumplía 
con los requerimientos nutricionales. Luego, los cerdos fueron sacrificados escalonada-
mente los días uno, cinco, siete y diez posdestete, y se realizó extracción completa del 
intestino delgado, el cual fue dividido en dos secciones (duodeno y yeyuno) de igual 
tamaño. El análisis de la actividad enzimática (APN, DPP-IV, LPH, MGA y SI) se rea-
lizó mediante el método de velocidades iniciales y el diseño estadístico que se empleó 
fue completamente al azar, no obstante, los datos se analizaron mediante la aplica-
ción de los modelos lineales generales (GLM) y de la prueba de duncan. Resultados: 
se evidencia que las enzimas presentaron diferencias (P < 0,01) durante los periodos 
posdestete. En el día cinco se observaron cambios negativos en todas las enzimas en 
comparación con su estado durante el primer día posdestete; sin embargo, entre el día 
uno y diez posdestete se presentaron diferencias entre APN, DPP-IV y LPH (P < 0,01). 
Además, se encontró que la sección proximal (duodeno) presentó las mayores activida-
des enzimáticas (P < 0,01). Conclusiones: el destete temprano disminuye la actividad 
enzimática a nivel intestinal, provocando la subutilización de los nutrientes de la dieta 
y, por ende, alta incidencia de diarreas durante esta etapa.
Palabras clave: destete, digestión, intestino delgado. 

CHANGES IN THE ENZYMATIC ACTIVITY IN DUODENUM AND JEJUNUM  
OF PIGS DURING SEVERAL POSTWEANING PERIODS

ABSTRACT
Objective: To evaluate changes in the enzymatic intestinal activity of pigs during seve-
ral post-weaning periods. Materials and Methods: the experiment was conducted in 
San Pablo Production Center of the Universidad Nacional de Colombia (Medellín). 
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Were used 16 weaned pigs at 21 days of age. Animals were fed for 10 days with a ba-
sal diet of milk and some of its derivatives, and that also fulfilled all the nutritionals 
minimums. Pigs were sequentially slaughtered on days one, five, seven, and 10 days 
after weaning and a complete extraction of small intestine was realized, and divided in 
two equal size sections (duodenum and jejunum). Enzymatical activity analysis (ApN, 
DpP-IV, LPH, MgA, SI) was performed using the initial rates method. The statistical 
design used was completely at random. Results: There were statistical differences for 
each of the enzymes under study (P<0.01). On day five negative changes were observed 
in all enzymes compared to their state during the first post-weaning day; however, bet-
ween one and 10 post-weaning days there were significant differences in ApN, DpP-
IV, LPH (P<0.01). The proximal section (duodenum) (P <0.01) showed the highest 
enzymatic activities. Conclusions: The early weaning causes the decrease of enzymatic 
activity at intestinal level, and the under-use of the nutrients, and therefore, high inci-
dence of post-weaning diarrhea.
Key words: digestion, small intestine, weaning. 

INTRODUCCIÓN

En los países de mayor producción de 
cerdos, los lechones son destetados en-
tre los 14-28 días de edad (Marion et ál. 
2002). Como resultado, al momento del 
destete los lechones son más livianos y su 
sistema digestivo está menos desarrolla-
do, especialmente el intestino, lo que los 
hace más susceptibles a problemas diges-
tivos en el periodo posdestete (Reis de 
Souza et ál. 2007).

El destete es el periodo más crítico 
durante la vida del cerdo, debido a que 
el sistema digestivo debe estar adaptado 
a una dieta sólida al momento del des-
tete, y de esta forma evitar la aparición 
de desórdenes intestinales, infecciones 
y diarreas. Por tal motivo, el efecto in-
mediato del destete es la dramática re-
ducción en el consumo de alimento y los 
procesos digestivos (Lallès et ál. 2004; 
Reis de Souza y Mariscal 2005) y el au-
mento de episodios diarreicos (Pluske et 
ál. 1997; Wang et ál. 2006). 

Algunos autores han reportado que 
la nutrición enteral después del destete 
previene la atrofia de las vellosidades y 

las diarreas, debido a que se promueve 
la maduración digestiva del cerdo, repre-
sentada por los cambios en la expresión y 
actividad de las enzimas secretadas por la 
membrana de borde en cepillo (Sangild 
et ál. 2002).

Cuando el lechón está en etapa de 
lactancia, las bacterias dominantes en 
estómago e intestino delgado suelen 
ser lactobacilos y estreptococos (Easter 
1995) –ambas especies bien adaptadas 
al sustrato lácteo disponible–, mientras 
que la microbiota que se desarrolla en el 
intestino grueso está constituida por una 
extensa y variada selección de bacterias 
patógenas (Radecki y Yokohama 1991). 
Tras el destete, se produce un periodo 
breve de ayuno y de adaptación a una 
nueva ración sólida, induciendo la mor-
talidad de lactobacilos y estreptococos, 
por la disminución en la disponibilidad 
del sustrato específico (lactosa) en el trac-
to gastrointestinal. Al desaparecer estas 
bacterias, se produce la proliferación de la 
población de E. coli, la cual al ir aumen-
tando y cumpliendo su ciclo vital, libera 
desde sus paredes productos proinflama-
torios como el lipopolisacárido (LPS).
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El LPS es un patrón molecular asocia-
do a patógenos (PAMP) que es recono-
cido por cualquier hospedero mamífero 
como una entidad patogénica importan-
te. Este LPS induce cambios importantes 
en la estructura intestinal, que conllevan a 
la interrupción en su capacidad funcional, 
cuya recuperación eficiente y apropiada 
puede llevar varias semanas (Amador et 
ál. 2007; Pluske et ál. 1997; Van Beers-
Schreurs 1996). Aunado a esto, el cerdo 
recién destetado está sujeto a diferentes 
tipos de estrés causados por la separación 
abrupta de la madre, la reubicación en 
nuevos grupos sociales y el cambio a un 
alimento sólido (Kojima et ál. 2007). 

Por lo anterior, el objetivo de este tra-
bajo es evaluar los efectos del destete tem-
prano sobre la actividad de las enzimas 
intestinales de la membrana de borde en 
cepillo (disacaridasas y aminopeptidasas) 
en cerdos durante varios periodos posdes-
tete. 

MATERIALES Y MéTODOS

Consideraciones éticas
Todos los procedimientos experimenta-
les se realizaron de acuerdo con la guía 
propuesta por el Cioms (Council for 
International Organizations of Medical 
Sciences) sobre la investigación biomé-
dica con animales (1985). Además, el 
Comité de Ética en Investigación de la 
Universidad Nacional de Colombia, 
sede Medellín, avaló la investigación 
(CEMED 001 de 26 de enero de 2009). 

Localización
El trabajo de campo se realizó en el Cen-
tro San Pablo, perteneciente a la Uni-
versidad Nacional de Colombia, sede 
Medellín, ubicado en el municipio de 
Rionegro, paraje “El Tablacito”, localiza-
do a 2100 msnm, con una temperatura 

entre 12 y 18ºC, correspondiendo a una 
zona de vida bosque muy húmedo mon-
tano bajo (bmh-MB).

Animales
Se seleccionaron 16 cerdos resultado del 
cruce alterno Duroc x Landrace, deste-
tados exactamente a los 21 días de edad, 
con un peso de 6,5 ± 0,5 kg. Estos le-
chones se alojaron en jaulas provistas de 
comedero de canoa, las cuales se ubica-
ron en un cuarto con temperatura con-
trolada a 26 ± 3°C. Durante la lactancia 
no se suministró alimento sólido a los 
lechones, no obstante dispusieron de 
agua a voluntad durante todo el expe-
rimento.

Dietas
La DB que se ofreció a los animales tuvo 
como componentes leche y algunos de 
sus derivados y además fue enriquecida 
con vitaminas, minerales y lisina HCl. 
Como muestra la tabla 1, la dieta se ba-
lanceó de tal manera que cumpliera con 
todos los mínimos nutricionales requeri-
dos y propuestos por el NRC (National 
Research Council) (1998). La cantidad 
de alimento que se ofreció por jaula fue 
de 300 g/día; sin embargo, se suministró 
alimento adicional cuando los animales 
lo requirieron (si se observaba que tenía 
capacidad y necesidad de consumir más 
alimento). Las dietas experimentales se 
proporcionaron desde el día 1 al 10 pos-
destete. 

Toma de muestras de tejido intestinal
Durante la fase experimental se sacrifica-
ron 16 cerdos de la siguiente forma: el día 
inicial, o día 1 (día del destete), se sacrifi-
caron cuatro animales, que representaron 
el grupo de referencia para verificar el esta-
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TABLA 1. Composición y análisis proximal de la dieta basal.

Ingredientes %

Leche en polvo 59,00

Caseína 6,05

Dairylac 80 (lactosa)A 15,00

Proliant 1000 (suero)B 8,00

Hemoglobina 2,50

Almidón de maíz 4,32

Aceite de palma 2,36

Sal de mar 0,20

Fosfato monodicálcico 0,31

Sal común 0,40

Lisina 0,439

Metionina 0,326

Treonina 0,279

Triptófano 0,061

Adsorbente de toxinasC 0,050

VitaminasD 0,360

MineralesE 0,120

SaborizantesF 0,217

Análisis proximal de la dieta basal

Proteína cruda (%) 21,00

Extracto etéreo (%) 8,35

Cenizas (%) 5,42

Humedad (%) 7,22

Energía bruta (kcal/kg) 3708,0

A Dairylac 80 (Pro-Ag Products Ltd, Winnipeg, Canadá).
B Proliant 1000 (Alitecno S.A.C., Lima, Perú).
C Toxibond (Biomix, Medellín, Colombia).
D Composición por kg de alimento: vitamina A 1020 UI, vitamina D 198 UI, vitamina E 6 UI, vitamina K 1,20 
mg, riboflavina 7,20 mg, vitamina B12 0,04 mg, colina 968,58 mg, niacina 36 mg, ácido pantoténico 16,55 mg, 
tiamina 30 mg, piridoxina 31 mg, biotina 0,08 mg, ácido fólico 0,75 mg.
E Composición por kg de alimento: cobre 14,40 mg, hierro 120 mg, manganeso 36 mg, selenio 0,30 mg, yodo 
0,96 mg, zinc 144 mg.
F Vainilla dulce, esencia de frutas (Prodia, Medellín, Colombia).

do general de salud y realizar la evaluación 
macroscópica del estado de los órganos 
de los animales experimentales. Los días 
cinco, siete y diez posdestete se sacrifica-

ron cuatro cerdos, respectivamente. Todos 
los animales fueron sacrificados 2,5 horas 
después de su última comida; primero 
se sedaron por inhalación de dióxido de 
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carbono durante 3 minutos, y luego se 
sacrificaron por exanguinación, mediante 
sección de la vena yugular. Después del 
sacrificio, los cerdos se colocaron en po-
sición decúbito dorsal, se incidió la región 
abdominal y se extrajo completamente el 
intestino delgado desde la unión pilórica 
hasta la válvula ileocecal (Segalés y Do-
mingo 2003). El intestino fue alineado y 
medido sin ningún tipo de tensión sobre 
una mesa. Posteriormente, este se dividió 
en dos regiones (duodeno y yeyuno) de 
igual tamaño, y se tomaron 20 cm del 
centro de cada segmento. Una vez corta-
das las porciones, la digesta contenida en 
cada una de ellas se removió mediante la-
vado por infusión con solución salina fría. 
(Makkink y Berntsen 1994; Reis de Souza 
et ál. 2005). Luego, se obtuvieron varias 
submuestras (1 cm) de cada segmento y 
la mucosa de los segmentos intestinales 
se separó mediante raspado con un por-
taobjetos. Las muestras para análisis de 
actividad enzimática (mucosa intestinal) 
se congelaron inmediatamente con nitró-
geno líquido y, posteriormente, se almace-
naron en un congelador a -70oC hasta rea-
lizar las determinaciones de laboratorio.

Procesamiento de muestras de 
mucosa intestinal para detección  
de actividad enzimática
Las muestras de mucosa intestinal que se 
obtuvieron de los diferentes segmentos 
de intestino delgado se procesaron y ana-
lizaron en el laboratorio del Grupo In-
terdisciplinario de Estudios Moleculares 
(GIEM) de la Universidad de Antioquia. 
Inicialmente, las muestras se liofilizaron 
por un día a una presión de 1,33 x 10-3 

mBar y una temperatura de -40°C (Lab-
conco Freeze Dry System/Freezone 4.5, 
KCK, USA). Después, estas muestras se 
guardaron en viales de 2 mL y se almace-

naron a -20°C y luego se trituraron con 
una espátula metálica delgada hasta la 
obtención de un polvo homogéneo. Pos-
teriormente de este procedimiento, se 
realizó una extracción con 6 mL de una 
solución buffer pH 6,5 (ácido cítrico 50 
mM y NaCl 250 mM) y agitación a 30 
rpm durante 10 min a 4°C. La solución 
resultante de la extracción se centrifu-
gó a 12 000 rpm por 15 min a 4°C y el 
sobrenadante que resultó se almacenó a 
-20°C para posteriores análisis.

Determinación de actividad  
de sacarasa-isomaltasa  
(SI) (EC 3.2.1.48-10)
La actividad enzimática de sacarasa-iso-
maltasa (SI) se determinó según el méto-
do de Sangild et ál. (1995). Entonces, se 
tomaron 733 µL de sobrenadante a una 
concentración peso de muestra (g/6 mL), 
los cuales se agregaron a una solución de 
1470 µL de sacarosa al 1% (29,21 mM) 
en una buffer pH 6,5 (ácido cítrico 50 
mM y NaCl 250 mM) a 37°C. Luego, se 
tomaron alícuotas de 200 µL de muestra 
reaccionante en los tiempos de 0, 15, 30, 
45 y 60 minutos y se hicieron reaccionar 
con 200 µL de reactivo DNS1 (42 mL) 
en tubos de ensayo. Por último, se calentó 
durante 10 min a 100°C, se completó 
con 600 µL de agua destilada y posteri-
ormente se leyó la absorbancia a 540 nm 
(todo por duplicado). El análisis se realizó 
mediante el método de velocidades ini-
ciales y los resultados se muestran como 
el promedio en µmol de glucosa liberado 

1 Reactivo DNS (42 mL):
 Solución A: 0,25 g de ácido + 3,5 dinitrosalicí-

lico + 5 mL de NaOH 2 M + 12 mL de agua 
destilada.

 Solución B: 7,5 g de tartrato de sodio y potasio 
en 25 mL de agua destilada.

 Solución A + Solución B = Reactivo DNS.
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por minuto por gramo de muestra, pro-
ducto de la hidrolisis de la sacarasa. Los 
resultados también se analizan por medio 
de la curva de calibración.

Determinación de actividad de 
lactasa-florizina hidrolasa (LPH) (EC 
3.2.1.23-62), maltasa-glucoamilasa 
(MGA) (EC 3.2.1.20), aminopeptidasa 
N (APN) (EC 3.4.11.2) y dipeptidil 
peptidasa IV (DPP-IV) (EC 3.4.14.5)
La actividad enzimática de las cuatro 
enzimas intestinales lactasa-florizina hi-
drolaza (LPH), malatasa-glucoaminasa 
(MGA), aminopeptidasa N (APN) y 
dipeptidil peptidasa IV (DPP-IV) tam-
bién se determinó según el método de 
Sangild et ál. (1995). El sobrenadan-
te que se obtuvo después de realizar el 
tratamiento de muestra tenía una con-
centración de peso de muestra (g/6 
mL). Luego, se realizó una dilución de 
la muestra de 1/10 con una solución 
buffer ácido cítrico pH 6,5; 50 mM y 
NaCl 250 mM. Después, se hicieron re-
accionar 50 µL de muestra con 100 µL 
de sustrato Gly-Pro-p-nitroanilide-HCl 
para actividad de DPP-IV; L-alanine 
4-nitroanilide-HCl para actividad APN; 
4-Nitrophenyl-β-D-galactopyranoside 
para actividad LPH, y 4-Nitrophenyl-
α-D-glucopyranoside para actividad 
MGA. Todos los sustratos que se utili-
zaron tenían una concentración de 250 
µM y la reacción se realizó en pozos para 
ELISA. Luego, se leyó absorbancia (405 
nm) cada dos minutos durante 16 min 
(todo por triplicado). Los análisis de las 
cuatro enzimas también se realizaron 
mediante el método de velocidades ini-
ciales. Los resultados se muestran como 
el promedio en µmol de p-nitroanilina 
(producto de la hidrolisis de cada una 
de las aminopeptidasas) y el promedio 

en µmol de p-nitrofenol (producto de la 
hidrolisis de las disacarasidasas) libera-
dos por minuto por gramo de muestra 
(µmol/min/g). Los resultados, de igual 
forma, se analizan por medio de la curva 
de calibración.

Diseño estadístico
El experimento se realizó según un di-
seño completamente al azar, puesto que 
cada uno de los 16 animales experimen-
tales se seleccionó de manera aleato-
ria a uno de cuatro tratamientos (1, 5, 
7 y 10 días posdestete), en el que cada 
tratamiento tuvo un total de cuatro re-
peticiones, siendo un lechón la unidad 
experimental. El análisis estadístico de 
los datos que se obtuvieron se desarro-
lló utilizando el procedimiento de mo-
delos lineales generales (GLM) del SAS 
(Statistical Analysis System) (2006). En 
cuanto a la comparación de los prome-
dios entre tratamientos, se utilizó una 
prueba de Duncan (P < 0,05).

RESULTADOS

Durante todo el experimento, los cerdos 
presentaron un buen estado de salud, 
aunque algunos mostraron incrementos 
en la temperatura rectal por encima de 
38ºC. No obstante, estos cerdos no pre-
sentaron síntoma alguno de enfermedad 
que causara su retiro y/o sacrificio inme-
diato. Además, al nivel en que se fijó el 
suministro diario de alimento, no hubo 
sobrantes. 

De acuerdo con los resultados de 
actividad enzimática intestinal, en las 
tablas 2 y 3 se pueden observar los da-
tos obtenidos con la DB durante cada 
uno de los días de experimentación y las 
secciones intestinales. Para las variables 
aminopeptidasas APN y DPP-IV se pre-
sentaron disminuciones (P < 0,01) a par-
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se presentó recuperación parcial de los 
valores a partir del día diez posdestete, 
donde se evidencia además, diferencia 
estadística (P < 0,01) con respecto al día 
uno posdestete. 

Para las disacaridasas en estudio (ta-
bla 2) se presentaron diferencias (P < 
0,01) a partir del día uno posdestete, 
en el que MGA y SI presentaron en el 
día cinco posdestete su menor actividad 
(2,21 y 4,65, respectivamente), mientras 
que se aprecia una recuperación parcial 
con el transcurso de los días, específica-
mente en el día diez posdestete, donde se 
evidencia, además, diferencia estadística 
(P < 0,01) con respecto al día uno pos-
destete. Para la variable LPH, también se 
presentó diferencia estadística (P < 0,01) 
entre cada uno de los periodos posdeste-
te, observándose una disminución de la 
actividad de LPH con el transcurso de 
los días.

Para cada sección intestinal se pre-
sentaron diferencias (P < 0,01) entre 
las distintas variables en estudio (tabla 
3), evidenciándose que la parte proxi-
mal (duodeno) presentó los mayores 
valores para actividad enzimática de las 
aminopeptidasas APN y DPP-IV (2,14 
y 2,41 µmol/min/g, respectivamente) y 
para las disacaridasas LPH, MGA y SI 
(10,1; 2,74; y 4,58 µmol/min/g, respec-
tivamente). Debido a que en trabajos 
anteriores no se observaron diferencias 
en la expresión molecular de enzimas 
entre yeyuno e íleon, no se consideró 
necesario realizar el estudio enzimático 
en íleon. 

DISCUSION

De manera general, son pocos los traba-
jos en los que se han evaluado tanto los 
efectos del destete como la metodología 
utilizada, como se expuso en este expe-

TABLA 3. Cambios en la actividad enzimática 
de las vellosidades (µmol/min/g) de diferentes 
secciones del intestino delgado de cerdos 
hasta el día 10 posdestete (efecto del destete).

Variables
Sección intestinal

EEM
Duodeno Yeyuno

APN 2,14A 1,78B 0,06

DPP- IV 2,71A 2,18B 0,11

LPH 10,1A 8,89B 0,32

MGA 2,74A 1,89B 0,12

SI 4,58A 2,56B 0,11

APN: aminopeptidasa N (EC 3.4.11.2); DPP-IV: 
dipeptidilpeptidasa IV (EC 3.4.14.5); LPH: lactasa-
florizina hidrolasa (EC 3.2.1.23-62); MGA: maltasa-
glucoamilasa (EC 3.2.1.20); SI: sacarasa-isomaltasa 
(EC 3.2.1.48-10).
AB En una misma fila, medias con distinto superíndice 
son estadísticamente diferentes (P < 0,01).
EEM: Error estándar de la media.

TABLA 2. Cambios en la actividad enzimática 
de las vellosidades (µmol/min/g) del 
intestino delgado de lechones destetos que 
consumieron la dieta basal (DB) durante el 
periodo posdestete (efecto del destete).

Variables
Días posdestete

EEM
1 5 7 10

ApN 2,30A 1,51B 1,81C 2,14D 0,06

DPP- IV 3,58A 2,17B 2,62C 3,29D 0,11

LPH 21,1A  11,2B 7,52C 4,23D 0,32

MGA 4,23A 2,21B 2,83C 3,72D 0,12

SI 6,01A 4,65B 4,89C 5,56D 0,11

APN: aminopeptidasa N (EC 3.4.11.2); DPP-IV: 
dipeptidilpeptidasa IV (EC 3.4.14.5); LPH: lactasa-
florizina hidrolasa (EC 3.2.1.23-62); MGA: maltasa-
glucoamilasa (EC 3.2.1.20); SI: sacarasa-isomaltasa 
(EC 3.2.1.48-10).
ABCD En una misma fila, medias con distinto superíndi-
ce son estadísticamente diferentes (P < 0,01).
EEM: Error estándar de la media.

tir del día uno posdestete (tabla 2), luego 
los animales con cinco días de destetados 
presentaron los menores valores (1,51 y 
2,17 µmol/min/g, respectivamente), y 
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rimento, de allí que se haya presentado 
cierta dificultad para comparar y discutir 
los resultados obtenidos. Pese a lo ante-
rior, se considera importante continuar 
generando resultados para establecer la 
validez de los resultados.

En cuanto a este experimento, al 
momento del destete, los valores de ac-
tividad enzimática (µmol/min/g) que se 
obtuvieron para cada una de las enzimas 
intestinales en estudio fueron similares a 
los reportados por otros autores (Kelly 
et ál. 1991; Pluske et ál. 1996; Bruininx 
et ál. 2002). Durante la fase temprana 
del destete del día 1-5, se produjo un 
proceso de deterioro agudo de la estruc-
tura y función intestinal, disminuyendo 
la actividad de las enzimas intestinales; 
esto también fue similar a lo reportado 
por Montagne et ál. (2007). Entre las 
primeras 24 horas posdestete, los cerdos 
manifiestan varios signos de estrés, en-
tre los que se encuentran la disminución 
en la altura (atrofia) de las vellosidades 
(Hedemann et ál. 2006; Vente-Spreeuw-
emberg et ál. 2001), la reducción en la 
actividad específica de las enzimas diges-
tivas (Kelly et ál. 1991) y una baja tasa 
de crecimiento (McCraken et ál. 1999). 

El proceso del destete se asocia con 
una reducción temporal en las activida-
des de las disacaridasas y peptidasas, lo 
cual favorece la reducción en los proce-
sos digestivos. En este estudio, la reduc-
ción en la actividad enzimática al mo-
mento del destete podría estar asociada 
con la reducción en el tamaño de las 
vellosidades (Hedemann et ál. 2006), 
debido a que las células desprendidas de 
las puntas de las vellosidades son ente-
rocitos maduros; principal reservorio de 
disacaridasas y peptidasas (Hampson y 
Kidder 1986; Hedemann et ál. 2003).

La disminución lineal de la actividad 
de LPH que se observó en este estu-
dio durante el periodo posdestete se ha 
descrito previamente como un proceso 
fisiológico natural relacionado con la 
edad del animal y con la madurez intes-
tinal (Hampson y Kidder 1986; Marion 
et ál. 2005). En trabajos reportados por 
Radecki y Yokoyama (1991); Tang et ál. 
(1999), y Marion et ál. (2002, 2005), el 
destete a los 21 días de edad redujo las ac-
tividades de MGA y SI durante la prime-
ra semana posdestete, observándose una 
recuperación total al final de la segunda 
semana. El aumento en las actividades de 
MGA y SI y la reducción en actividad de 
LPH en el día 10 posdestete en este estu-
dio reflejan la maduración de la función 
intestinal (Boudry et ál. 2002). 

En cuanto a la distribución intestinal 
de las actividades de LPH, MGA, SI, 
APN y DPP-IV fue similar a las observa-
das en el trabajo publicado por Marion 
et ál. (2005), en el que las actividades 
máximas se obtuvieron en el segmento 
proximal. En este trabajo, la actividad de 
las disacaridasas LPH, MGA y SI dismi-
nuyó del segmento proximal al distal. 

CONCLUSIONES

El destete temprano disminuye la activi-
dad enzimática a nivel intestinal, provo-
cando la subutilización de los nutrientes 
de la dieta y, por ende, alta incidencia de 
diarreas durante esta etapa.

La disminución en la actividad enzi-
mática intestinal conlleva a una menor 
utilización de los nutrientes ingeridos y 
a la disminución de los parámetros de 
crecimiento de los animales, lo que se 
vería representado en pérdidas para el 
productor.

De los hallazgos obtenidos se des-
prende que es necesario realizar más 
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investigaciones sobre la actividad de en-
zimas intestinales asociada a la fisiología 
digestiva, para que de esta forma se me-
jore la comprensión de los mecanismos 
causantes de problemas digestivos y sus 
posibles estrategias terapéuticas en el pe-
riodo posdestete.
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