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La microbiota es el conjunto de microorganismos que habitan 
nuestro organismo, concentrándose en diferentes partes  
del mismo como la superficie y las capas profundas de la piel,  
la boca, el tracto digestivo o la vagina, entre otras. 

María José  
Alonso Osorio

Farmacéutica

La microbiota que puebla el tracto digestivo conforma una biomasa conside-
rable, que pesa de 1 a 2 kg y varía en carga y composición (las cepas cambian 
de una localización a otra) a lo largo del tubo digestivo. Así, el estómago alber-
ga muy pocas bacterias endógenas debido a su acidez, y el intestino delgado, 
el duodeno y el yeyuno también son bastante pobres en bacterias respecto al 
íleon terminal y al colon, donde se concentra la mayor carga bacteriana. La 
composición de la microbiota intestinal es única para cada individuo. 

En conjunto, la microbiota intestinal tiene importantes funciones en el or-
ganismo y su buen estado depende en gran parte de nuestros hábitos alimen-
tarios, ya que las bacterias que la conforman se alimentan de nuestros resi-
duos alimenticios y de las secreciones y descamaciones de nuestros tejidos.

Disbiosis
Se conoce como disbiosis intestinal el desequilibrio de la microbiota (cambios 
cualitativos o cuantitativos), los cambios en su actividad metabólica y en su 
distribución a lo largo del intestino.

Las causas del desequilibrio pueden ser varias: 
• Alimentarias: alto consumo de proteínas de origen animal y/o de azúcares 

simples de absorción rápida, abuso de alcohol, consumo deficitario de fibra, 
etc.

• Ciertos medicamentos: el tratamiento con antibióticos, corticoides, hormo-
nas sexuales de síntesis y otros agrede la microbiota.
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• Estrés crónico: por exceso de producción de cortisol.
• Patologías digestivas: alteraciones del sistema hepá-

tico intestinal, inflamación intestinal, diarreas, etc.
• Sedentarismo: la falta de ejercicio influye negativa-

mente en la salud del intestino.

Síntomas
La disbiosis ocasiona desde malestar intestinal (hincha-
zón abdominal, malas digestiones, estreñimiento) has-
ta enfermedades inflamatorias intestinales más serias, 
como colon irritable y otros trastornos que aparente-
mente nada tienen que ver con el intestino. 

Alteraciones en la microbiota de otros órganos tam-
bién son causa de problemas en los mismos. Así, la dis-
biosis en la microbiota de la piel se ha relacionado con 
alteraciones cutáneas (acné, psoriasis, dermatitis, etc.), 
y un desequilibrio en la microbiota vaginal abre el paso 
a infecciones bacterianas o fúngicas. 

Algunas definiciones
Probióticos
Los probióticos fueron definidos en 2002 por la FAO y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) como «microorga-
nismos vivos que cuando se administran en las cantidades 
adecuadas confieren un beneficio para la salud del hués-
ped»1. Sin embargo, para que un microorganismo pueda 
considerarse probiótico debe ser un organismo vivo, tener 
un origen conocido, ser inocuo y estar taxonómicamente 
bien definido (especificando especie, género y cepa), en-
tre otras condiciones que se recogen en la Tabla 1. 

Los probióticos suelen ser bacterias ácido-lácticas 
aisladas del tracto gastrointestinal (GI) humano, mate-
rial vegetal o alimentos. Las bacterias se usan en pro-
ductos lácteos fermentados, complementos alimenti-
cios o medicamentos, para apoyar distintas funciones 
del organismo. Además, no todos los probióticos tienen 
las mismas propiedades beneficiosas, y cuando se atri-
buye un efecto beneficioso a una cepa, este no se pue-
de extrapolar a otras cepas de la misma especie. Los 
estudios clínicos realizados con diferentes cepas y com-
binaciones muestran que no solo hay que tener en cuen-
ta la especificidad de la cepa o la localización del pro-
blema; también son importantes la dosis, la duración del 
tratamiento y el modo de administración.

Las principales funciones de los probióticos son: pro-
tectora, metabólico-nutritiva, inmunomoduladora y tró-
fica.

«La microbiota intestinal tiene importantes funciones  
en el organismo y su buen estado depende  

en gran parte de nuestros hábitos alimentarios»

Tabla 1. Principales condiciones  
que deben cumplir los probióticos2,3 

• Origen conocido e inocuidad de las cepas (no tóxico, 
patógeno, alergénico o carcinógeno)

• Estar taxonómicamente bien definidos (especificando 
especie, género y cepa)

• Ser organismos vivos. Se estima que un producto probiótico 
debería contener >106-108 CFU/g o >108-1010 UFC/dosis  
de células viables (>106-8 UFC/mL)4

• Producir efectos beneficiosos

• Capacidad de resistencia en el organismo y de adhesión  
a la mucosa intestinal, para ser capaces de proliferar  
en el intestino

• Ser tolerados a nivel inmunológico 

• Ser genéticamente estables

• Capacidad de inhibición de crecimiento y adhesión de otros 
microorganismos potencialmente patógenos

• Seguridad para su uso en humanos. Ausencia de resistencia 
transmisible a antibióticos

• Probado efecto beneficioso en dosis razonables.  
Estos beneficios deben demostrarse en población  
humana con una metodología científica adecuada 

• Probada compatibilidad de las cepas probióticas  
en los probióticos de combinación
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Tabla 2. Situaciones habituales en que la suplementación  
probiótica ha mostrado su utilidad y principales cepas  
que han mostrado eficacia solas o en combinaciones
Situaciones (trastornos o síntomas) Cepas que han mostrado eficacia y/o especificidad, solas o en combinaciones

Prevención y tratamiento de diarrea por 
antibióticos. Su administración debe separarse 
convenientemente de la toma de antibióticos

• Saccharomyces boulardii
• Lactobacillus rhamnosus GG LA801
• Lactobacillus reuteri

Diarrea aguda de otros orígenes: 
gastroenteritis vírica, bacteriana, alimentaria

• Lactobacillus reuteri ATCC 5573 
• Lactobacillus rhamnosus GG
• LA801 (prevención de gastroenteritis agudas por rotavirus en niños) 
• L. casei DN-114 001; Saccharomyces cerevisiae (boulardii)

Diarrea del lactante: algunas de las cepas 
probadas en lactantes

• Lactobacillus reuteri protectis
• Lactobacillus reuteri DSM 17938

Diarrea del viajero: algunas cepas que han 
mostrado especificidad

• Lactobacillus acidophilus LA 201
• Lactobacillus casei LA 205
• Lactobacillus plantarum LA 301

Diarrea por tratamientos oncológicos 
(radioterapia). Existe cierta evidencia para las 
cepas nombradas

• Lactobacillus casei 
• L. plantarum
• L. acidophilus
• L. delbrueckii
• Bifidobacterium longum 
• B. breve 
• B. infantis 
• Estreptococcus thermophilus

Estreñimiento, molestias intestinales: 
disconfort, hinchazón y flatulencias

• Bifidobacterium longum LA 101
• Bifidobacterium longum spp. longum R0175
• Bifidobacterium lactis BI-04 y BI-07 

Lactobacillus acidophilus LA 102
• Lactobacillus acidophilus NCFM 
• Lactobacillus paracasei LPC-37
• Lactobacillus rhamnosus GG
• Lactobacillus reuteri DSM 17938
• Lactococcus lactis LA 103
• Streptococcus thermophilus LA 104

Síndrome del intestino irritable (SII). Un estudio 
con la mezcla mostró mejoras significativas 
principalmente en flatulencia y distensión 
abdominal13

• Bifidobacterium longum LA 101 
• Lactobacillus acidophilus LA 102
• Lactococcus lactis LA 103
• Streptococcus thermophilus LA 104

Intolerancias y alergias alimentarias y otras 
(pólenes, ácaros…) 

• Lactobacillus acidophilus LA 201
• Lactobacillus plantarum LA 301
• Lactobacillus salivarius LA 302
• Bifidobacterium lactis LA 303
• Bifidobacterium lactis LA 304

Tratamiento de Helicobacter pylori como 
coadyuvante del tratamiento antibiótico

• Lactobacillus plantarum LA 301
• Lactobacillus salivarius LA 302
• L. casei DN-114 001
• Bacillus clausii

Micosis vaginal o riesgo de ella por tratamiento 
antibiótico

• Lactobacillus acidophilus
• Lactobacillus helveticus LA 401 (también en candidiasis intestinal)
• Lactobacillus rhamnosus 
• Lactobacillus reuteri 
• Lactobacillus fermentum 
• Lactobacillus gasseri K5-13 
• Bifidobacterium longum

Refuerzo inmunitario • Lactobacillus acidophilus LA 201
• Lactobacillus fermentum CECT5716
• Lactobacillus plantarum CECT7315 y CECT7316

©2023 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados



tendencias

1514 junio 2023 – el farmacéutico n.o 622 junio 2023 – el farmacéutico n.o 622

Los probióticos pertenecen generalmente a los géne-
ros Lactobacillus y Bifidobacterium, pero también inclu-
yen especies de Enterococcus y Streptococcus, que son 
bacterias ácido-lácticas (BAL), y la levadura Saccha-
romyces cerevisiae var. boulardii. Las BAL forman el gru-
po más grande de probióticos, probablemente por su 
largo uso histórico como cultivos de productos lácteos. 
Se utilizan bacterias grampositivas, no formadoras de 
esporas, anaerobias y que producen ácido láctico como 
el principal producto final durante la fermentación de 
los carbohidratos. Saccharomyces cerevisiae var. bou-
lardii es una levadura que tiene la capacidad de generar 
una relación simbiótica entre el huésped y su microbio-
ta intestinal.

Prebióticos
Los prebióticos son alimentos funcionales, definidos 
como «ingredientes no digeribles que afectan benefi-
ciosamente al huésped mediante la estimulación selec-
tiva del crecimiento y/o la actividad de una o un número 
limitado de especies bacterianas que ya residen en el 
colon»5. Su ingesta puede modular significativamente 
la microbiota del colon. Los más utilizados son los fruc-
tooligosacáridos (FOS), la inulina y los galactooligosacá-
ridos (GOS). Asociados a los probióticos constituyen los 
simbióticos.

Usos más frecuentes de los probióticos
La toma de probióticos se indica para prevenir y resta-
blecer el equilibrio de la flora intestinal. Por lo tanto, 
estarán recomendados cuando se presentan situacio-
nes en que la microbiota (flora bacteriana) sufre alte-
raciones o riesgo de ser alterada, y en aquellos casos 
en que se presentan síntomas relacionables con una 
disbiosis.

Los usos más frecuentes y conocidos, avalados por 
estudios al respecto, son los relacionados con los tras-
tornos del tracto digestivo (diarrea, estreñimiento, sín-
drome del intestino irritable, Helicobacter pylori), into-
lerancias o alergias alimentarias, refuerzo del sistema 
inmunitario, y prevención y tratamiento coadyuvante de 
infecciones vaginales. Sin embargo, hay otras condicio-
nes en las que los estudios apuntan a que ciertas cepas 
probióticas pueden ser beneficiosas. Está demostrada 
la existencia de una relación bidireccional intestino-piel, 
regulada por componentes inmunológicos6,7, y existe 
cierta evidencia de su posible beneficio en trastornos 
dermatológicos como psoriasis8, dermatitis atópica9 o 
acné10. Asimismo, está bien establecida la relación en-
tre la microbiota y el cerebro. El llamado eje intestino-
cerebro está formado por la microbiota, el sistema ner-
vioso entérico, el sistema nervioso autónomo, el sistema 
neuroendocrino, el sistema neuroinmune y el sistema 

«Los usos más frecuentes y conocidos, avalados por estudios al  
respecto, son los relacionados con los trastornos del tracto digestivo,  

intolerancias o alergias alimentarias, refuerzo del sistema inmunitario,  
y prevención y tratamiento coadyuvante de infecciones vaginales»

«No todos los probióticos 
tienen las mismas 
propiedades beneficiosas,  
y cuando se atribuye un 
efecto beneficioso a una 
cepa, este no se puede 
extrapolar a otras cepas  
de la misma especie»

©2023 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados



Probióticos: usos y recomendación

MT16 junio 2023 – el farmacéutico n.o 622 junio 2023 – el farmacéutico n.o 622

nervioso central. De hecho, el intestino produce el 90 % 
de la serotonina (5-HT) y esta se ve regulada por la mi-
crobiota debido a que actúa sobre los niveles de los pre-
cursores serotoninérgicos y del transportador de 5-HT, 
que participan en la activación y la modulación de la se-
rotonina central11. Una investigación reciente ha relacio-
nado los trastornos psiquiátricos como la depresión con 
cambios en el microbioma del tracto GI12.

En la Tabla 2 se relacionan aquellas situaciones cuya 
consulta es más habitual en la farmacia y en que la su-
plementación con probióticos es útil, así como las ce-
pas que en cada caso han mostrado, solas o en combi-
naciones, su eficacia. 

La recomendación de probióticos siempre debe 
acompañarse de las correspondientes recomendacio-
nes sobre alimentación y estilo de vida. l
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«La toma de probióticos se indica  
para prevenir y  restablecer el  
equilibrio de la flora intestinal.  
Por lo tanto, estarán recomendados 
cuando se presentan situaciones  
en que la microbiota sufre  
alteraciones o riesgo de ser alterada,  
y en aquellos casos en que se  
muestran síntomas relacionables  
con una disbiosis»
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