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RESUMEN 
 

La producción porcina es un sector clave en la seguridad alimentaria y la 
economía de Ecuador, particularmente en regiones como la parroquia Puerto 
Limón, en Santo Domingo de los Tsáchilas. Este estudio evaluó el impacto 
de diferentes dietas en la ganancia de peso y la eficiencia alimenticia de 
cerdos Landrace durante la etapa de engorde, una raza reconocida por su 
excelente conversión alimenticia y carne magra de alta calidad. Se 
seleccionaron cerdos en distintas granjas, asignándolos a grupos según 
dietas específicas: balanceado comercial, desechos de la industria bananera 
mezclado con suero de leche y balanceado artesanal. Durante el período de 
investigación, se midió semanalmente el peso corporal y consumo de 
alimento, permitiendo comparar la relación entre dietas y frecuencia de 
suministro de alimento, así como los costos de producción de cada 
tratamiento. Los resultados proporcionan una base para mejorar la 
sostenibilidad y rentabilidad de la producción porcina, reducir costos de 
alimentación y aumentar la competitividad de los productores locales en 
mercados nacionales e internacionales. Este análisis no solo aporta 
soluciones prácticas para los retos alimentarios y de gestión en Puerto 
Limón, sino que también sienta un precedente para investigaciones futuras 
en nutrición porcina, fortaleciendo el desarrollo agropecuario en regiones de 
clima tropical húmedo con recursos naturales idóneos para esta actividad. 
 
Palabras clave: Producción porcina, dietas, Cerdos Landrace, engorde, 

eficiencia alimentaria, rentabilidad. 
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ABSTRACT 
 

Pork production is a key sector in food security and the economy of Ecuador, 
particularly in regions such as the Puerto Limón parish, in Santo Domingo de 
los Tsáchilas. This study evaluated the impact of different diets on weight 
gain and feed efficiency of Landrace pigs during the fattening stage, a breed 
recognized for its excellent feed conversion and high-quality lean meat. Pigs 
were selected on different farms, assigning them to groups according to 
specific diets: commercial feed, waste from the banana industry mixed with 
whey, and artisanal feed. During the research period, body weight and food 
consumption were measured weekly, allowing the relationship between diets 
and frequency of food supply to be compared, as well as the production costs 
of each treatment. The results provide a basis to improve the sustainability 
and profitability of pork production, reduce feed costs and increase the 
competitiveness of local producers in national and international markets. This 
analysis not only provides practical solutions to the food and management 
challenges in Puerto Limón, but also sets a precedent for future research in 
swine nutrition, strengthening agricultural development in regions with a 
humid tropical climate with natural resources suitable for this activity. 
 
Key words: Pork production, diets, Landrace pigs, fattening, feed efficiency, 

profitability. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La producción porcina es una actividad que destaca en el sector 

agropecuario a nivel mundial y en Ecuador, debido a que es una fuente 

importante de alimentos y diferentes productos, además de ser un elemento 

vital en la economía de muchas regiones, sobre todo en la sierra 

ecuatoriana.  

 

Para obtener grandes beneficios económicos y también garantizar 

productos de alta calidad, la capacidad genética del animal durante el 

proceso de engorde es fundamental en esta industria, sin quitarle 

importancia a brindarte una dieta adecuada a los cerdos durante la etapa de 

crecimiento, lo cual es crucial ya que afecta directamente al crecimiento, la 

salud, y el rendimiento integral.  

 

La raza de cerdos Landrace, son conocidos debido a la variedad de 

atributos genéticos en esta raza teniendo una gran importancia para el 

desarrollo precoz y un rendimiento alimenticio bueno. Landrace es 

proveniente de Dinamarca, teniendo una gran cabida para producir carne en 

excelente estado considerada (magra), logrando así tener una popularidad 

por su fácil adaptabilidad en diferentes sistemas productivos.  

 

En Puerto Limón, perteneciente a la provincia de Sto. Domingo de los 

Tsáchilas, gran cantidad de productores porcinos, han logrado beneficiarse 

de sus virtudes mediante esta raza. Santo Domingo de los Tsáchilas es una 

provincia que se dedica intensamente producir alimentos mediante 

actividades primarias y secundarias.; la diversidad de climas hace que la 

provincia sea ideal para cultivar alimentos y criar animales.  

 

Puerto Limón tiene un clima tropical húmedo tropical y, por tanto, 

constituye un clima apto para la cría de cerdos en Ecuador. Sin embargo, los 

productores enfrentan deficiencia alimentaria y necesitan encontrar 

estrategias que les permitirán de manera sostenible mejorar la rentabilidad y 

los rendimientos de su cría.  



 
 

3 
 

Para el desarrollo de esta investigación, en la parroquia Puerto Limón, 

se hizo la selección de 30 cerdos de la raza Landrace. Estos fueron divididos 

en grupos de 3 basado en el peso del inicio. Adicionalmente, se alimentaron 

a los cerdos con 3 dietas variadas, una diferente por cada grupo de cerdos, 

en el cual de realizaron las mediciones empleando parámetros la cantidad 

de alimento y peso proporcionado, lo que ayudo a evaluar la influencia 

mediante rendimiento de los cerdos.  

 

Este estudio busca producir conocimientos prácticos y científicos que 

puedan ser usados por productores de cerdo de la parroquia Puerto Limón y 

de áreas aledañas y similares. La identificación de dietas más rentables y 

eficaces se traduciría en una alimentación más económica, rentable y 

competitiva en el mercado. Además, los resultados de este estudio podrán 

ser utilizados como base para futuras investigaciones y desarrollos en el 

ámbito de la nutrición porcina. 

 

Por lo expuesto, los objetivos planteados para el desarrollo de la 

investigación fueron: 

 

1.1 Objetivos  

1.1.1 Objetivo general.  

Evaluar la ganancia de peso para cerdos en etapa de engorde con 

relación al suministro de dietas, en la parroquia Puerto Limón, prov. Santo 

Domingo de los Tsáchilas. 

 

1.1.2 Objetivos específicos.  

• Comparar las dietas de balanceado comercial, desechos de 

industria bananera y balanceado artesanal en el proceso de 

engorde para cerdos 

• Comparar el consumo de alimento de los cerdos dependiendo de 

cada tratamiento. 

• Determinar costos de producción de cada uno de los tratamientos 

en estudio. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Producción de porcinos Ecuador 

La Asociación de Bancos del Ecuador, conocida como ASOBANCA 

(2022), explica que la producción de porcinos en Ecuador es una actividad 

agrícola importante que contribuye significativamente a la economía y la 

seguridad alimentaria del país. Durante el 2020, la producción porcina fue la 

segunda producción ganadera con más de un millón de cabezas de ganado, 

aunque cabe recalcar que años anteriores la producción fue superior. 

 

En Ecuador, según datos obtenidos por parte de la ASPE Asociación 

de Porcicultores del Ecuador (2016), menciona que en la regios sierra es 

donde se encuentra la mayor población porcina; el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (2022), confirma que durante el Censo Nacional 

Agropecuario que se realizó en el año 2020, se registraron alrededor de 

2’500 000 cerdos en el país, concentrándose el 17.79 % en la provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, cabe recalcar que más de la mitad de la 

población de porcinos del país se encuentra en la sierra ecuatoriana. 

 

A su vez, la ASPE (2016), comenta que, el 80 % de la producción 

porcina del país se lleva a cabo de forma casera o familiar, mientras que tan 

solo el 20 % de esta producción se encuentra tecnificada. Por otra parte, 

Pacheco (2021), expresa que, pese al notorio aumento en el consumo de 

carne de cerdo, en Ecuador solo el 3 % son productores que cuentan con 

instalaciones que puedan prestar un correcto manejo en cuanto a sanidad y 

genética porcina, mientras que el 97 % restante son pequeños y medianos 

productores que no cuentan con este manejo. 

 

Según Peñafiel (2021), la producción porcina en Ecuador se ha visto 

limitada debido a que el método de crianza más común era el de traspatio, 

donde los cerdos no tenían condiciones adecuadas para alcanzar su 

potencial productivo por la falta de tecnificación. Desde que existe un mayor 

control sobre el debido manejo de los porcinos, se han logrado controlar 

enfermedades, las cuales portaban estos animales. 
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2.1.1 Raza Landrace. 

Según Martínez et al. (2006), la raza porcina Landrace es una de las 

más reconocidas y utilizadas en la industria porcina debido a sus 

características distintivas que la hacen altamente productiva. Su cuerpo es 

Largo, profundo y musculoso con una línea dorsal recta, suelen tener la piel 

y pelo de color claro, y sus orejas son grandes, caídas hacia adelante 

cubriendo parcialmente los ojos. Un dato importante es que su patrón 

corporal está conformado por un esqueleto fuerte y patas robustas. 

 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación de España (2024), 

menciona que la raza Landrace es la más utilizada por los cruces 

industriales que buscan animales de altos pesos y que alcancen su potencial 

genético para obtener mayores beneficios al ser sacrificados. 

 

Mustelier et al (2016), comentan que se debería incrementar la 

producción de carne porcina, pues a factores como su corto ciclo biológico, 

alimentación omnívora, alta fecundidad y una gran variedad de productos 

que pueden proporcionar, los cerdos son una especie de alto interés para los 

productores de carne, pues es un alimento de alto valor nutritivo y fácil 

acceso. 

 

2.1.2 Landrace en Ecuador. 

Ionita (2022), afirma que la raza Landrace es una de las que más se 

utiliza a nivel productivo en las granjas porcinas de Ecuador por su gran 

adaptabilidad a los climas donde se encuentran los polígonos productivos 

del país, además de su ganancia rápida de peso y su renombrada 

maternidad, pues en la mayoría de casos, las cerdas Landrace tienen partos 

de más de 8 cerdos, lo que hace atractiva esta raza. Los Landrace se 

emplean frecuentemente en programas de cruzamiento para mejorar la 

calidad de la carne y la productividad de otras razas. 

 

La Asociación de Porcicultores del Ecuador (2022), describe a los 

cerdos de la raza Landrace como versátiles, cuya carne es bien apreciada 

ya que presenta una carne con un promedio del 53 % magra en la canal, 
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todo esto gracias a los bajos valores de engrasamiento que presenta. Se 

adapta bastante bien a los distintos climas del país, y suelen ser animales de 

gran musculatura y buenos rendimientos productivos y reproductivos. 

 

2.2 Alimentación y nutrición en la producción porcina 

Murcia et al (2021), establecen que, en la producción porcina, la 

alimentación adecuada y los nutrientes dentro de las dietas son cruciales 

para garantizar la salud y altos índices de productividad en los cerdos. Que 

tengan una alimentación balanceada es esencial para mejorar el 

crecimiento, la reproducción y la calidad de la carne. Se debe buscar que la 

alimentación en las diferentes etapas sea formulada para satisfacer sus 

necesidades nutricionales. Los cerdos en etapa de crecimiento necesitan 

una dieta rica en proteínas y grupos aminos para desarrollar masa muscular, 

mientras que las cerdas que se encuentren en estado de gestación 

requieren una alimentación que le brinde salud a la madre y ayude al 

desarrollo de los lechones. Los cerdos en etapa de engorde, necesitan una 

alimentación que ayude a cumplir con su potencial genético. 

 

Nogueira (2016), comenta que los nutrientes esenciales para la 

formulación de una dieta para porcinos en etapas de producción deben 

incluir proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. Por su parte, 

las proteínas que provienen de la harina de soja y el pescado son 

importantes para el crecimiento y la reparación de tejidos, mientras que los 

carbohidratos y grasas son los encargados de proporcionar energía 

necesaria para las actividades diarias y el crecimiento. Las vitaminas y 

minerales son de suma importancia para mantener la salud ósea, el sistema 

inmunológico y ayudar durante la fase de reproducción. El manejo adecuado 

de la alimentación y que se formule correctamente, permitirá maximizar la 

eficiencia alimentaria, también reducirá costos de toda índole y mejorará la 

calidad de los productos finales. Estar pendiente constantemente de la salud 

y el rendimiento de los cerdos ese esencial para ajustar las dietas basadas 

en las necesidades que se presenten. 
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Ayala (2024), explica que la nutrición porcina es un factor mucho más 

determinante e importante durante las etapas de producción y reproducción 

que la raza, ya que considera que un alimento correctamente formulado y 

que tenga suficientes suplementos vitamínicos y minerales, será 

fundamental para tener índices de producción más altos, además de un 

crecimiento adecuado de los animales y una mejor calidad en los productos 

finales. 

 

Valverde-Lucio et al (2022), explican que, con base a la investigación 

que realizaron, al menos en la comuna Joa del cantón Jipijapa, se manejan   

4 formas de alimentación; la primera es el balanceado comercial, que 

representa un 25 % de la metodología de alimentación de la zona; la 

segunda son desperdicios de la cocina, que representa también un 25 %; la 

tercera es el balanceado comercial mezclado con desperdicios de la cocina, 

que es la forma de alimentación más utilizada de la zona, al observarse en el 

37.5 % de los casos, y por último desperdicios de la cocina mezclado con 

desperdicios agrícolas, que representa el 12.5 %. 

 

2.2.1 Balanceado industrial. 

Procesadora Nacional de Alimentos C.A., conocida como PRONACA 

(2021), describe su producto como un alimento balanceado para animales 

en producción, esto es gracias a que este alimento se diseñó con el fin de 

desarrollar el máximo potencial de cada animal que lo consuma en las 

cantidades recomendadas. La composición de este alimento balanceado se 

basa en un 17 % de Proteína Cruda, 4 % de grasa cruda, 5 % de fibra cruda, 

6 % de ceniza y para finalizar un 13 % de humedad. 

 

Villacrés et al. (2018), explican que este tipo de alimentos suelen estar 

compuestos por una mezcla de nutrientes esenciales, como proteínas, 

carbohidratos, vitaminas y minerales, que son de suma importancia durante 

el desarrollo y para que los animales tengan una salud óptima. Lo que se 

busca alimentando a los animales con balanceado industrial es asegurar que 

con una dieta equilibrada se logre maximizar la eficiencia durante la 
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producción animal, y además, promover un crecimiento saludable y un buen 

rendimiento productivo. 

 

2.2.2 Dieta a base de residuos vegetales. 

Valverde (2024), expresa que los porcinos reaccionan de buena 

manera hacia dietas con alto contenido de materia seca, un gran ejemplo es 

la yuca, la cual es una gran fuente de energía para ellos, además de ayudar 

mucho con la ganancia de peso y desarrollo del animal.  

 

Según Andrade-Yucailla (2021), se puede reemplazar el balanceado 

comercial o artesanal en determinados porcentajes con banano, ya que no 

afecta negativamente los aspectos relacionados a la producción, sin 

embargo, reducen los costos de alimentación. 

 

Por otro lado, Babatunde et al. (2021), explican la importancia de los 

residuos vegetales en la alimentación de cerdos, ya que pueden 

complementar o reemplazar parcialmente los ingredientes tradicionales en la 

dieta de los cerdos, como el maíz y la soja. Al aprovechar estos 

subproductos, se reduce el costo de la alimentación y se contribuye a la 

sostenibilidad al disminuir el desperdicio de alimentos. Sin embargo, es 

esencial balancear adecuadamente estas dietas para asegurar que los 

cerdos reciban todos los nutrientes necesarios para un crecimiento y salud 

óptimos, pues es fundamental considerar la sanidad y bienestar de los 

animales, ya que una nutrición deficiente puede generar enfermedades y 

pérdidas económicas. 

 

Reina-Rivas et al (2022), comentan que se deben crear alternativas 

para mejorar el parámetro alimenticio en el proceso de engorde de los 

cerdos, pues consideran que es la mejor forma de disminuir los costos de 

producción. En este estudio, se evalúa a la yuca gracias a su alto valor 

nutritivo, y se expresa que el ensilaje de yuca puede reemplazar al maíz 

como fuente de alimentación para los cerdos sin afectar los parámetros 

productivos y mejorando las ganancias económicas gracias a que los costos 

de producción se ven reducidos. 
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Barrera-Álvarez et al (2023), en su estudio recomiendan que el 

plátano verde se incluya en la alimentación de los porcinos en un periodo en 

el que el animal esté entre los 15 y 38 kg de peso, pues no perjudicará los 

niveles de producción del animal; además recomiendan que este tipo de 

alimentos se suministren cocidos. 

 

Guerrero (2023), realizó una investigación acerca de la elaboración de 

un alimento balanceado a base de pseudotallo de plátano, donde obtuvo 

como resultados que es una opción interesante gracias a su aporte nutritivo, 

además de que se estaría incorporando un elemento que se consideraba un 

desecho como una alternativa de alimentación, sin embargo, aquellos 

animales que fueron alimentados con las dietas que contaban con mayor 

proporción de pseudotallo, fueron los que menor ganancia de peso 

obtuvieron. 

 

2.2.3 Nutrimento. 

Campabadal (2009), explica que el nutrimento son todos aquellos 

elementos orgánicos e inorgánicos que sirven para el desarrollo y 

producción adecuados de los cerdos; con el fin de proporcionar nutrientes, 

minerales y vitaminas que son fundamentales durante los procesos 

productivos. 

 

Muñoz (2023), realizó una experimentación en la cual suplementaba 

en diferentes dosificaciones a porcinos con multivitamínicos, y obtuvo como 

resultado que aquellos que fueron suplementados obtuvieron una mayor 

ganancia de peso, frente a aquellos a los que no se les aplicó el 

multivitamínico. 

 

González (2007), comenta que existen alimentos no convencionales 

que son de gran utilidad durante el proceso de engorde en los cerdos 

siempre y cuando sea una dieta estructurada que beneficie el crecimiento y 

desarrollo de los animales. Explica que en Venezuela se usa batata, mas 

conocida como papa dulce o camote, para alimentar a los cerdos, junto a los 

desechos o el rechazo de la producción de yuca. 



 
 

10 
 

Campabadal (2009), describe la alimentación de los cerdos como lo 

más importante para su desarrollo. Explica que las proteínas son de suma 

importancia, a tal punto que durante el proceso de engorde entre el 80 % y 

85 % debe ser proteína, con un contenido importante de lípidos. 

 

2.3 Evaluación productiva de los porcinos 

Barba & Ugsha (2009), afirman que el rendimiento de los cerdos 

Landrace es uno de los indicadores más importantes, ya que son 

reconocidos por sus grandes porcentajes de carne magra y buen 

rendimiento de la canal, lo que significa que una mayor parte del peso del 

cerdo se convierte en carne de calidad, es decir que esta raza convierten el 

alimento en masa corporal de manera eficiente, reduciendo costos y 

mejorando la rentabilidad, además son apreciados por su carne de alta 

calidad y baja grasa, que es valorada en el mercado.  

 

Gusqui (2016), expresa que, en Ecuador, la demanda productiva de 

los cerdos va en aumento al igual que su consumo, sin embargo, existe un 

gran porcentaje de los productores de cerdos que no se encuentran en la 

capacidad de proveerlos ante el aumento de su requerimiento; además de 

esto, en esta investigación, se comenta que se deben sustituir ciertos 

métodos de producción por otros mas eficaces, con mejor manejo y mayor 

sanidad. 

 

Según Harper (2024), las cerdas Landrace son importantes en la 

producción porcina por su alta tasa de fertilidad y sus buenas habilidades 

maternales, lo que es esencial para obtener una mayor producción de 

lechones. 

 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (2024), 

expresa que los cerdos Landrace tienen una excelente ganancia de peso 

diaria, a su vez presentan un índice bajo de engrasamiento, por lo que se 

considera que su carne es magra. 
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2.4 Conversión Alimenticia 

Bartoli (2015), indica que parte de la influencia en la conversión 

alimenticia está persuadido por ciertos factores, entre ellos la ganancia de 

peso, alimento ingerido y algunos elementos externos como la calidad, la 

genética, disponibilidad del alimento, entre otros. Cabe mencionar, que estos 

componentes logran determinar la gran capacidad que tiene los cerdos para 

ganar peso corporal mediante la transformación de nutrientes y así aumentar 

la rentabilidad de la producción.  

 

Aguilar (2022), explica que esta se mide comúnmente mediante la 

relación entre el peso ganado y la cantidad de alimento consumido, conocida 

como la relación de conversión alimenticia (RCA). Una baja RCA indica que 

los cerdos están ganando peso de manera más eficiente con menor cantidad 

de alimento, lo que es deseable en la producción porcina ya que reduce 

costos de alimentación y mejora la rentabilidad.  

 

Aguilar (2022), también habla sobre factores como la calidad de la 

dieta, el manejo de los cerdos, y las condiciones ambientales influyen en la 

conversión alimentaria. Una dieta balanceada que cubra todas las 

necesidades nutricionales de los cerdos, junto con un buen manejo sanitario 

y condiciones óptimas de crianza, optimiza la eficiencia de conversión. 

Mejorar la conversión alimentaria no solo impacta en los costos de 

producción, sino también en la sostenibilidad y el bienestar animal. 

 

2.5 Análisis de rentabilidad de dietas 

Blázquez (2024), explica que es indispensable tener el conocimiento 

del volumen de ventas, costo variable y las unidades vendidas. La fórmula 

que se usa es, precio de venta menos costos variables, que dará como 

resultado la contribución unitaria. El coste variable proviene de la resta con 

el precio de venta de cada unidad. El resultado de esta operación es el 

margen de contribución unitaria. En resumen, debes restar los ingresos 

totales a la inversión. En cada dieta habría que hacer una suma de costes y 

al valor de la venta de los cerdos resaltarle la suma de costes para así 

obtener un porcentaje de rentabilidad. 
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En la investigación de Tomalá (2021), se concluyó que la rentabilidad 

de cada dieta va a depender de los alimentos que se utilicen y de como se le 

es suministrado a los cerdos, pues se compararon 2 balanceados 

comerciales, frente a 2 de formulación artesanal, y se obtuvo como resultado 

que, los cerdos a los que se les suministraron balanceados artesanales, no 

fueron los que mayor peso obtuvieron, pero fueron económicamente más 

rentables al dejar mayor margen de ganancia. 

 

Tomalá (2021), expresa en su investigación que el análisis de 

rentabilidad es determinante para tener en cuenta cuál dieta ofrece la mejor 

relación costo-ganancia. Factores como el precio de los ingredientes para la 

preparación de la dieta, la tasa de conversión alimenticia y el impacto que 

tendrá la dieta en el crecimiento de los animales deben ser considerados 

durante el proceso. Para evaluar la rentabilidad, se deben calcular los costos 

totales en concepto de alimentación por cerdo y compararlo con el peso final 

obtenido previo al sacrificio. Se debe analizar el índice de conversión 

alimenticia (kg de alimento consumido por kg de peso ganado) y la ganancia 

neta considerando el precio de venta del cerdo. Una dieta más cara puede 

ser rentable si mejora la eficiencia alimenticia y el crecimiento.  
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3 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Ubicación del ensayo 

El ensayo se desarrolló en la Hacienda FAVINA, cuya latitud es   

0°22'40.88"S y longitud es 79°21'46.17"O, ubicada en la parroquia Puerto 

Limón, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. Se encuentra a 25 km 

aproximadamente de la ciudad de Santo Domingo, localizándose en el límite 

que existe con la provincia de Manabí.  

 
Figura 1  

Ubicación de la Hacienda FAVINA. 

 
 Nota. Tomado de Google Earth, 2025. 

 

3.1.1 Clima.  

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAHMI 

(2022), la parroquia Puerto Limón se encuentra a 244 metros sobre el nivel 

del mar, con una temperatura promedio de entre 16 y 23 ºC y una humedad 

de entre 60 % y 80 %. 

 

3.2 Materiales 

3.2.1 Infraestructura y controles de seguridad.   

• Pediluvios 



 
 

14 
 

• Básculas 

• Registros de consumo general 

 

3.2.2 Instalaciones. 

• 3 salas de engorde 

• Zona de pesaje 

• Bodega 

 

3.2.3 Materiales de desinfección. 

• Creolina 

• Cestos de basura para desperdicios médicos 

 

3.3 Tipo de investigación 

Fue una investigación cuantitativa con un alcance explicativo debido a 

que se obtuvieron datos que fueron procesados utilizando métodos 

estadísticos.  

 

3.4 Diseño experimental y análisis estadístico 

Fue un experimento con un Diseño por Bloques Completamente 

Aleatorio (DBCA) con 3 tratamientos y 5 unidades experimentales (UE – 

cerdos). La comparación de la ganancia de peso según la dieta se realizó 

mediante un análisis de varianza (ANOVA) y pruebas de Diferencia Mínima 

Significativa (DMS) con un nivel de significancia del 95 % utilizando la 

herramienta de Statgraphic Plus. 

 

3.5 Variables evaluadas  

3.5.1 Peso vivo. 

Para calcular el peso vivo de los cerdos, durante la investigación se 

utilizó una balanza marca Bernalo modelo Bernalito con indicador electrónico 

X1, la cual se encuentra en la Figura 2. Los cerdos fueron pesados los días 

lunes de cada semana a las 18 horas, durante las 10 semanas que fueron 

evaluados. 
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Figura 2  

Balanza utilizada para medir el peso vivo. 

 

 
 

3.5.2 Ganancia de peso. 

Después de ser emparejados, se registraron los pesos de los cerdos 

de cada uno de los tratamientos desde la semana 1 hasta la semana 10 para 

poder comparar los pesos durante la etapa de evaluación de las dietas.  

 

3.5.3 Consumo de alimento. 

El alimento fue suministrado en comederos comunitarios, y para medir 

su consumo durante las 10 semanas, en el caso de los tratamientos T1 y T2 

al alimentar a los cerdos se usaron sacos de 40 kg. En el caso del 

tratamiento T3 se registraron los litros de suero de leche y los kg de banano 

que se les suministró. 

 

3.5.4 Costo de alimentación. 

Para la determinación de los costos por concepto de alimentación, se 

registró el control de gastos de cada una de las dietas. 

 

3.6 Manejo de los animales en estudio 

Se seleccionaron 30 cerdos machos de la raza Landrace, 

procedentes del parto de madres en el periodo de marzo y abril del 2024, de 
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los cuales 15 fueron la muestra del estudio. En cada dieta se evaluaron        

5 cerdos, por lo cual, fueron emparejados según su peso para llevar el 

registro de la ganancia de peso semanal.  

 

Tabla 1.  
 
Peso Inicial de las unidades experimentales. 

  T1 T2 T3 

UE1 13.70 13.43 14.24 

UE2 14.06 15.24 14.70 

UE3 17.96 18.33 17.42 

UE4 19.50 18.96 18.14 

UE5 20.23 19.78 19.05 

 x̅ 17.09 17.15 16.71 

 

Se les ofreció la dieta diariamente en comederos comunitarios para 

poder evaluar el crecimiento en cada cerdo pesándolos y midiéndolos 

semanalmente y al final se obtendrán resultados sobre el desarrollo y 

ganancia de peso según la alimentación que hayan recibido. Además, hubo 

un periodo de dos semanas de adaptación a la dieta; cuyos datos no fueron 

considerados para la evaluación de las semanas experimentales. 

 

Los cerdos fueron estudiados desde el 4 de noviembre, sin embargo, 

desde el 21 de octubre estuvieron en la Hacienda FAVINA para 

suministrarles las vacunas correspondientes a cada cerdo. Cabe recalcar 

que, como se aprecia en la Tabla 1, se estableció un calendario de 

vacunación dentro del estudio, que se llevó a cabo con las siguientes fechas: 

 

Tabla 2.  
 
Cronograma de vacunación. 

Fecha Vacunas 

25/10/2024 Porcivir 
11/11/2024 Enropro 
20/11/2024 Colera Porcina 
14/12/2024 Enropro 
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3.7 Tratamientos 

Se evaluaron tres tratamientos, que contaron con 5 cerdos cada uno y 

los cuales se detallan a continuación: 

 

• Tratamiento 1 – T1: En la Tabla 3, se observa un análisis del 

valor nutricional del balanceado comercial de PRONACA para 

etapa de engorde.  

 

Tabla 3.  
 
Análisis del balanceado comercial – T1. 

Parámetro Porcentaje (%) 

Proteína cruda (mín.) 17 % 

Grasa cruda (mín.) 4 % 

Fibra cruda (máx.) 7 % 

Ceniza (máx.) 6 % 

Humedad (máx.) 13 % 

Nota. Tomado de Procesadora Nacional de Alimentos 
C.A., 2021. 

 

 Tratamiento 2 – T2: En la Tabla 4, se detalla la formulación del 

balanceado artesanal elaborado según los requerimientos nutricionales del 

porcino. 

 

Tabla 4.  
 
Formulación para 1 tonelada de balanceado artesanal. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

• Tratamiento 3 – T3: Dieta a base de suero de leche disuelto en 

agua con rechazo de la industria bananera. En la Tabla 5, se 

observa el valor nutricional del banano, el cual fue pesado en 

gavetas y a su vez, registrado durante las 10 semanas de 

evaluación. 

Contenido Cantidad 

Núcleo 8 kg 
Fosfato 5 kg 
Carbonato 5 kg 
Sal 2 kg 
Aceite de palma  9 kg 
Harina de maíz 1 200 kg 
Soya 500 kg 
Polvillo de cono 300 kg 
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Tabla 5.  
 
Valor nutricional del banano. 

Contenido Cantidad 

Agua 75 g 

Hidratos de carbono digestibles 20 g 

Grasa bruta 0.3 g 
Fibra cruda 0.3 g 

Vitamina A 400 LE 

Vitamina C 10 mg 

Energía 460 KJ 

          Nota. Tomado de Rehm & Espig, 1976. 

 

A continuación, en la Tabla 6, se dará el valor nutricional del suero de 

leche, que fue diluido con agua en una proporción de 50 % suero de leche y 

50 % agua, y se distribuía diariamente en el comedero en envases de         

20 litros, a partir del 19 de noviembre pasaron a ser 40 litros de suero.  

 

Tabla 6.  
 
Valor nutricional del suero de leche. 

Análisis 
Resultados  
(Promedios) 

Desviación 
Estándar 

Norma INEN 2594 

Mín. Máx. 

pH 6.66 0.02 6.8 6.4 
Acidez titulable (%) 0.11 0.01 ---- 0.16 
Sólidos Totales (%) 5.85 0.01 ---- ---- 

Grasa (%) 0.7 0.10 ---- 0.3 
Proteína (%) 0.94 0.01 0.8 ---- 
Lactosa (%) 3.71 0.01 ---- 5 

Nota. Tomado de Montesdeoca & Piloso, 2020. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Peso vivo 

En la Tabla 7, se evidencia el promedio de pesos que se registró de 

cada tratamiento durante las 10 semanas de evaluación. Los pesajes se 

realizaban los días lunes de cada semana, a las 18 horas.  

 

Tabla 7.  
 
Promedios de pesos por tratamiento. 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

T1 (P) 17.09 20.27 24.84 29.66 36.11 41.91 48.41 53.60 59.75 66.51 
T2 (F) 17.15 21.55 24.68 29.05 33.71 38.97 44.81 49.62 55.23 58.90 

T3 ( R ) 16.71 17.87 19.50 19.37 20.63 20.99 20.07 21.23 22.61 25.66 

 

4.2 Ganancia de peso 

Los cerdos que fueron alimentados con el tratamiento T1, tuvieron 

una ganancia de peso en promedio de 49.42 kg, en relación a sus pesos 

entre la semana 1 y la semana 2. Por otra parte, las unidades 

experimentales (cerdos) que fueron alimentadas con el tratamiento T2 

tuvieron una ganancia de peso en promedio de 41.41 kg. Los cerdos que 

fueron alimentados con el tratamiento T3 tuvieron una ganancia de pesos en 

promedio de 8.95 kg. 

 

Según lo expuesto por Zambrano (2019), la ganancia de peso de los 

cerdos usados en su estudio que fueron alimentados con balanceado 

comercial, fue de aproximadamente 11 kg en un periodo de un mes, lo cual 

no coincide con los datos que se obtuvieron en este estudio del tratamiento 

T1 (balanceado comercial), ya que en poco mas de dos semanas se 

obtuvieron pesos similares o mayores. 

 

Como se evidencia en la Figura 5, durante las primeras semanas que 

se evaluó, no existió una ganancia significativa de peso. Sin embargo, a 

partir de la cuarta semana del proceso de engorde, el tratamiento T3 fue 

inferior con un promedio de 19.37 kg con respecto a los tratamientos T1 y 

T2, que obtuvieron promedios de pesos de 29.66 y 29.06 kg 
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respectivamente. Es decir, que el tratamiento T3, no muestra un incremento 

significativo en relación a los tratamientos T1 y T2. 

 

       Figura 3  

Comparación de la ganancia de peso (kg) semanal de los cerdos. 

          

 
 

A partir de la semana 8 se encuentra una diferencia significativa entre 

los tratamientos T1 y T3, como se evidencia en la Figura 6, ya que los 

cerdos a los que se les suministró el tratamiento T3, presentan alrededor del 

50 % menos de peso, frente a los cerdos que fueron alimentados con los 

tratamientos T1 y T2. En el estudio de Vélez et al (2025), los pesos que se 

obtuvieron en la semana 8 los cerdos alimentados con balanceado comercial 

no coinciden con los de este estudio, pues hay una diferencia de casi 5 kg 

en promedio entre los estudios. 

 

Figura 4  

Diferencia de peso en la semana 8.  
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En la Figura 7, se evidencia que durante la semana 10, la diferencia 

de pesos entre los cerdos alimentados con los tratamientos T1 y T2, no 

presentaban diferencias significativas, a diferencia del tratamiento T3, que, 

en comparación con las otras dos dietas, si presentó una diferencia 

significativa, ya que el promedio de ganancia de peso en algunas semanas 

no llegó ni al 10 % de su peso vivo. 

 

Figura 5  

Diferencia de peso en la semana 10. 

 

 
 

En el estudio no se encontraron diferencias significativas entre los 

tratamientos T1 y T2; sin embargo, entre estos dos tratamientos y el 

tratamiento T3, la diferencia entre la ganancia de peso semanal si fue 

significativa. Este resultado coincide con lo expuesto por Villacrés et al; 

(2018), que expresa que, los balanceados artesanales pueden obtener 

resultados similares a los balanceados comerciales, incluso a menor costo; 

esto se debe a que se suelen basar en productos similares, como el maíz, la 

soya, entre muchos otros. 

 

La investigación de Zuluaga (2020), expresa que incluir suero de 

leche en la dieta de los porcinos ayuda a la ganancia de peso, gracias a que 

promueve el consumo de Materia Seca, y se lo relaciona directamente con la 

mejora de la digestibilidad de los alimentos que ingieren los animales, 

además del alto valor proteico que tiene el suero, sin embargo difiere a los 

resultados obtenidos, pues como se observa en la Figura 4, pese al uso de 
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suero de leche, la diferencia en la ganancia de peso entre el tratamiento T3 y 

los tratamientos T1 y T2. 

En la investigación realizada por Villacrés et al (2018), que evalúa 

dietas balanceadas en cerdos de engorde, se determinó que los 

balanceados comerciales (T1) tendrán mejores parámetros productivos 

frente a los balanceados artesanales (T2), sin embargo, se obtiene mayor 

rentabilidad, lo cual coincide con lo que se determinó en este estudio, pues 

en el T1 hubo mayor consumo a mayor costo, lo cual limita el margen de 

ganancia. 

 

La investigación del Instituto de Investigaciones Porcinas de Cuba 

(2004), acerca de la composición química y palatabilidad de bananas y 

plátanos, expresa que estas frutas tiene un alto contenido de carbohidratos 

además de ser agua en dos terceras partes de su composición, por lo que se 

los considera alimentos que aportan energía, mas no la cantidad de 

nutrientes esenciales que necesitan los cerdos para su correcto desarrollo; 

esto coincide con los resultados obtenidos, pues los cerdos que fueron 

alimentados con residuos de banano (T3), tuvieron pesos significativamente 

menores a los cerdos de los otros tratamientos (T1 y T2). 

 

4.3 Consumo de alimento 

El consumo de alimento de cada tratamiento fue registrado durante 

las 10 semanas de evaluación, y todos los tratamientos tenían comederos 

comunitarios; cabe aclarar que, al finalizar la toma de datos de la 

investigación, no hubo desperdicio en ninguno de los comederos 

correspondientes a cada tratamiento. A los tratamientos T1 y T2 se les 

suministraba la alimentación en sacos de 40 kg, por lo que en la Tabla 8, se 

aprecia el consumo total.  

 

Tabla 8.  
 
Consumo total de balanceado comercial (T1) y artesanal (T2). 

Tratamientos 
Cantidad de sacos 

40 kg 
Sacos por semana 

40 kg 
kg consumidos 

Total (10 semanas) 

T1 16 1.6 640 
T2 15 1.5 600 
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La investigación realizada por Benítez (2015), que evalúa el 

comportamiento productivo y costo alimenticio de porcinos en diferentes 

etapas, coincide con los resultados de mayor obtención de peso por parte de 

los cerdos que fueron alimentados con balanceado comercial (T1), en 

comparación a los demás tratamientos. 

 

Lo investigación realizada por Bermeo (2021), que evalúa el efecto de 

tres niveles de calidad de alimento balanceado sobre el comportamiento 

productivo de cerdos en etapa de preceba, coincide en que los tratamientos 

en los que se emplea balanceado comercial (T1), presentan una mayor 

ganancia de peso frente a los tratamientos que usan balanceado artesanal 

(T2).  

 

Para el tratamiento T3 se vertían recipientes de 20 litros de suero, y el 

plátano era pesado, lo cual permitió el registro del consumo de alimento 

durante la investigación. A continuación, en la Tabla 9 se observa el 

consumo total del tratamiento T3. 

 

Tabla 9.  
 
Consumo Total del Tratamiento T3. 

 Suero de leche Banano 

Cantidad 1 980 litros 987.27 kg 

 

De acuerdo a la investigación realizada por Cándido (2019), difiere a 

los resultados obtenidos en este estudio, ya que expresa que el uso de 

subproductos de otras industrias, como el suero de leche o los residuos de 

banano, disminuye la necesidad de otras fuentes de alimentos sin perjudicar 

el crecimiento del animal; mientras que a los cerdos a los que se les 

suministró el tratamiento T3, presentaron una diferencia significativa al cabo 

de 10 semanas, como se refleja en la Figura 5 y en la Figura 7. 

 

Según lo investigado por Agudelo (2022), los cerdos alimentados con 

subproductos de cosecha presentaron deficiencias que se puede relacionar 

a la carente digestibilidad proteica y a que son alimentos con poco aporte 
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nutricional; esto coincide con los resultados obtenidos, pues al finalizar el 

estudio la diferencia de pesos entre el tratamiento T1 y el tratamiento T3 fue 

de 40,85 kg mientras que entre el tratamiento T2 y el tratamiento T3 fue de 

33.24 kg. 

 

En el estudio realizado por Gutiérrez et al (2017), expresan que los 

cerdos pueden consumir entre 4 kg y 9 kg diarios de subproductos de 

cosecha como el plátano verde o el banano, lo cual no coincide con los 

resultados obtenidos en este estudio, pues como se evidencia en la Tabla 9, 

el consumo total de banano al cabo de las semanas de evaluación fue de 

987.27 kg, mientras que con los valores expuestos en el estudio antes 

nombrado, el consumo durante el mismo periodo debió ser de entre 1 260 kg 

y 2 835 kg. 

 

4.4 Costo de alimentación 

Para determinar esta variable se registraron los costos por concepto 

de alimentación, los cuales se muestran en la Tabla 10. 

  

Tabla 10.  
 
Costos de producción en dólares americanos. 

N° Rubro 
Precio Unitario 

USD 
Precio Total 

USD 

T1 Balanceado Comercial 33.50 536.00 
T2 Balanceado Artesanal 23.50 352.50 
T3 Banano (Gavetas) 2.50 175.00 
T3 Suero de leche (20 litros) 0.50 49.50 

Total 1 113.00 

 

En la investigación realizada por Zambrano (2019), se realizó un 

análisis económico a dos dietas en cerdos de raza Pietrain, y coincide con lo 

expuesto en este estudio, debido a que el mayor costo de inversión lo tuvo el 

balanceado comercial (T1) con un total de USD 536, en relación al 

balanceado artesanal (T2) con un total de USD 352 dólares americanos; 

pese a que el T1 fue el que requirió mayor inversión, este fue el tratamiento 

que mejores rendimientos presentó al finalizar la investigación. 

 



 
 

25 
 

Sigua et al (2024), exponen que, en su investigación los costos por 

concepto de alimentación para la elaboración de balanceado artesanal es de 

USD 27.52 por cada 40 kg, lo cual no coincide con este estudio, donde la 

inversión fue de USD 23.50 por cada 40 kg. Es decir, una diferencia de USD 

4.02, lo cual en volumen de producción es un valor significativo. 

 

En el estudio de Montesdeoca (2022), se expresa que para una mayor 

ganancia de peso, se deben suministrar entre 3 y 3.5 kg de alimento diario 

por cerdo para obtener al cabo de una semana una ganancia de peso 

superior a los 5 kg, lo cual no coincide con los resultados que se obtuvieron, 

ya que con un consumo de alrededor de 2 kg de alimento, los cerdos 

obtuvieron la ganancia de peso que sugiere el estudio de Montesdeoca; es 

decir, que con el 57 % de alimento se logran los mismos resultados, lo cual 

significaría menos costos de producción y la misma ganancia de peso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26 
 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 Con base en los resultados obtenidos en este trabajo de 

investigación, se puede concluir lo siguiente:  

 

• Se puede considerar que los Tratamientos T1 y T2 resultaron ser 

significativamente más efectivos para promover la ganancia de 

peso en cerdos en etapa de engorde comparada con el 

tratamiento T3. Esto se observa desde la cuarta semana, cuando 

por primera vez se observaron diferencias de pesajes y se 

mantuvo durante todo el proceso de pesajes del presente 

experimento.  

• Se debe resaltar que el tratamiento T3 fue poco efectivo dada la 

ganancia de peso, ya que el promedio fue significativamente 

inferior a los otros dos tratamientos, mostrando de esta manera en 

la semana 8 (50 % menos con respecto a los tratamientos T1 y 

T2). Sin embargo, los desechos de la industria bananera junto con 

el suero de leche no son suficiente como alimento único para 

realizar un engorde adecuado de cerdos. por esta misma razón, el 

trabajo realizado debe implementar el tratamiento con menos peso 

de ganancia.  

• Si bien se obtuvo mayor peso en los tratamientos mencionados, se 

debe evaluar si la diferencia en los costos de producción entre el 

tratamiento anteriormente nombrado y el T3 es lo suficientemente 

alta para justificar su implementación, considerando la 

sustentabilidad y rentabilidad del sistema productivo. 
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5.2 Recomendaciones 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo, se recomienda 

lo siguiente: 

 

• Para llevar al máximo la ganancia de peso y la eficiencia del 

proceso de engorde, se recomienda priorizar el uso de dietas con 

balanceados comerciales (T1) o balanceados artesanales (T2), ya 

que en menor tiempo se logra obtener mayor peso y cumple con 

las necesidades alimenticias del animal. 

• En caso de utilizar desechos de industria bananera como en el 

caso del tratamiento T3 para economizar costos o por motivos de 

sostenibilidad, se recomienda agregar a esta dieta alimentos o 

productos que suplementen y sean aporte de proteínas y demás 

nutrientes durante la etapa de engorde para los animales que 

estén en producción.  

• Es de suma importancia realizar un análisis sobre la relación 

costo-beneficio de cada dieta, dentro de este, también se deben 

considerar tanto los costos de adquisición y preparación como los 

ingresos generados durante el proceso productivo hasta llegar al 

peso final de los cerdos, para garantizar la viabilidad económica 

del sistema productivo y asegurar el retorno de los valores de 

inversión inicial.  
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ANEXOS 

Anexo 1. ANOVA semana 4. 

Fuente 
Sumas de 
cuadros 

G1 
Cuadrado 

medio 
Coeficiente-

F 
P-Valor 

Entre grupos 332.99 2 146.50 5.89 0.0195 
Intra grupos 339.30 12 28.28   

Total (Corr.) 672.30 14    

 

Anexo 2. ANOVA semana 8. 

Fuente 
Sumas de 
cuadros 

G1 
Cuadrado 

medio 
Coeficiente-

F 
P-Valor 

Entre grupos 3116.33 2 1558.16 35.55 0.0000 
Intra grupos 525.93 12 43.8274   

Total (Corr.) 3642.26 14    

 

Anexo 3. ANOVA semana 10. 

Fuente 
Sumas de 
cuadros 

G1 
Cuadrado 

medio 
Coeficiente-

F 
P-Valor 

Entre grupos 4719.58 2 2359.79 39.47 0.0000 
Intra grupos 717.493 12 59.7911   

Total (Corr.) 5437.07 14    

 

 

Anexo 4. Cerdos del tratamiento T1. 
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Anexo 5. Cerdos del tratamiento T2. 

 

 

Anexo 6. Cerdos del tratamiento T3. 

 

 

 

Anexo 7.  Pesaje de los cerdos. 
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RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 
La producción porcina es un sector clave en la seguridad alimentaria y la economía de Ecuador, 
particularmente en regiones como la parroquia Puerto Limón, en Santo Domingo de los Tsáchilas. 
Este estudio evaluó el impacto de diferentes dietas en la ganancia de peso y la eficiencia 
alimenticia de cerdos Landrace durante la etapa de engorde, una raza reconocida por su excelente 
conversión alimenticia y carne magra de alta calidad. Se seleccionaron cerdos en distintas granjas, 
asignándolos a grupos según dietas específicas: balanceado comercial, desechos de la industria 
bananera y balanceado artesanal. Durante el período de investigación, se midió semanalmente el 
peso corporal, consumo de alimento y parámetros de salud, permitiendo comparar la relación entre 
dietas y frecuencia de suministro, así como los costos de producción de cada tratamiento. Los 
resultados proporcionan una base para mejorar la sostenibilidad y rentabilidad de la producción 
porcina, reducir costos de alimentación y aumentar la competitividad de los productores locales en 
mercados nacionales e internacionales. Este análisis no solo aporta soluciones prácticas para los 
retos alimentarios y de gestión en Puerto Limón, sino que también sienta un precedente para 
investigaciones futuras en nutrición porcina, fortaleciendo el desarrollo agropecuario en regiones de 
clima tropical húmedo con recursos naturales idóneos para esta actividad. 
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