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RESU\fEN. 

Se midieron las ganancias de p~ 

so de corderos implantados con un ana 

b6lico de tipo no hormonal - zeranol -

( 7 - alfa - zearalanol ), mantenidos 

en pastoreo sobre una grama nativ~, -

con encierro nocturno. Con el objeto 

de reconocer las ventajas o las des

ventajas en el uso de los anabólicos 

dentro de las explotacione~ ovinas en 

pastoreo y .con encierro nocturno. 

Los resultados no muestran una 

diferencia estadística significativa 

(P ;:.. O. 05 ) entre los diferentes • 

tratamientos. 
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INTRODUCCION. 

El incremento cada vez más acelerado en la demanda 

de proteína por el hombre, principalmente aquella de bue 

na calidad, como la de origen animal, para cubrir las · 

necesidades de la población humana mundial, es un pro-· 

blema que requiere de soluciones en forma ad~cuada y a 

corto plazo ( JASIOROWSKI, 1983 ), esto se ha puesto de 

manifie~to por las conclusiones arrojadas en distintas 

publicaciones internacionales, que tienen como base de 

estudio las poblaciones rurales en distintas partes del 

orbe, principalmente .las latinoamfiricanas y africanas · 

( RA~OS, 1982 ) dando como resultado el deterioro en · 

las capacidades físico e intelectuales así como un menos 

cavo en las relaciones socioculturales de fistos indivi· 

duos para con las sociedades de las que forman parte (· 

PALLENBERG, 1985 ), 

Las demandas productivas para solven~ar dicho pro· 

.blema, contrast.ii.n "con la cada vez menor cantidad de tie· 

rras cultivabt~{s·,. o bien poco productivas en las masas 
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continentales, ya que grandes áreas de tierras antes 

cultivables, se hallan en estos momentos en etap'as de -

desertificaci6n ( PALLENBERG, 1985 ) o en algunos de -

los casos en urbanización. 

La RepGblica Mexicana cuenta con un territorio de 

1,969,367 kilómetros cuadrados, de los cuales 21.3 mi-

llones de hectáreas son cultivables para la alimentación 

de sus 67.4 millones de habitantes, en donde tan solo -

6,771,00.0 habitantes son económicamente activos, en el 

sector que abarca los ramos; agrícola, pecuario, pesqu~ 

ro y silvícola, que tienen así en conjunto un producto 

interno bruto de 2,309,200.millones de pesos mexicanos. 

Esto ayuda a entender el porque en Néxicci no se •! 

canza la producción sufic~ente de alimentos para la su~ 

tentación de su población total, teniendo como resulta~ 

te. la importación de las principales fuentes alimenti-

cias en base a productos básicos, como son el maíz, y -

otros granos (BANAMEX, 1985 ). 

Con motivo de ofrecer alternativas para solventar 

estos problemas de bajos aportes protéicos, se recomien 

da la difusión de las tecnologías aplicables a dichos 

sectores, asi mismo tender a realizar mayores investi

gaciones sobre las distintas áreas involucradas en la -
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pToducci6n. 

EntTe las diveTsas es~ecies de animales domésticos 

explotados poT el hombre encontramos a los rumiantes, -

de los cuales forman parte los ovinos, caprinos, y bovi 

nos, estas especies tienen un lugar importante en nuestro 

pais y trascendente en los obj~tivos de incremento --

en la productividad, ya que cuentan con la capacidad de 

proporcionar al hombre proteínas de excelenú calidad a 

un bajo costo, a partir de la utilización de gramíneas 

y leguminosas nativas ( POPPENSIEK, 1983 ) que crecen -

en aquellos campos poco productivos o en tierras no cul 

tivables, teniendo como característica una mínima o nula 

inversión, a diferencia de otras especies domésticas no 

rumiantes que requieren de grandes inversiones en infr! 

estructura productiva, además de considerarse como ele

mentos competitivos en la alimentaci6n con el hombre -

por su clara dependencia de granos básicos. 

Tomandó en consideración que México importa parte 

de los granos alimenticios de. los Estado~ Unidos de --

NorteAmérica, para llenar los requisitos que tiene de -
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de abastecimiento a sus habitantes, siendo il6gico impor 

tarlos para la alimentación de animales, cuando ~o se -

tienen para la poblaci6n. Por todo se busca en las esp! 

cies runiantes una alternativa productiva en nuestro país 

, para elevar los recursos para el aporte. diario de -

proteínas en las poblaciones rurales y urbanas ( RAMOS, 

1982 

La adecuada alimentaci6n de los animales representa 

una de las principales herramientas para aumentar la pr~ 

ductividad así como para resolver uno de los principales 

problenas que aquejan el área productiva, ya que es pos! 

ble observar muchas veces que los animales tan solo cuen 

tan con la alirnentaci6n que puedan valerse por sí mismos 

sin contar que los terrenos no tienen las características 

productivas de alimentos para ellos y en la mayoría de 

las ocasiones tan solo so~ suficientes para la supervi· 

vencia. 

Algunos de los elementos de apoyo con que cuentan 

la Nutrición y la Alimentaci6n para poder incrementar -

la productividad de los animales, son aquellas sustan-

cias que se conocen como promotores del crecimiento, en 

tre éstos se tienen: los aditivos, antibi6ticos y los -

anabólicos. 

Los aditivos, son sustancias que ayuda~ a mejorar 
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la palatabilidad de los alim'entos así como su consumo, 

tal es el caso de la ,mela~a 'l aq,uellas sustancia~ que se 
-. 

adicionan a los esquilmos agríc~las,tales como la urea 

e hidr6xido de amonio, todos estos con los mismos fines. 

Los antibióticos y otras sristancias similares ayu-

dan a aumentar la digestibilid~d de los alimentos, me-

diante la selecci6n parcial de la microflora y microfauna 

ruminal, tal es el caso del monenzin, pero es necesario 

mencionar que los antibi6ticos en las especies rumiantes 

se utili~an poco, ya que hacen decaer la cantidad y cal! 

dad de las mencionadas microflora y microfauna ruminal 

( ROCHE, 1984 ) . 

En lo referente a los anab6licos se tienen aquellas 

sustancias de tipo no hormonal y de tipo hormonal que a 

pequeñas dosis tienen éste efecto, tal es el caso de las 

sales arsenicales y algunos esteroides. 

Entre las sustancias de origen hormonal tenemos a 

la progesterona, estr6genos y testosterona, en distintas 

combinaciones y proporciones, con nombres tales como: -

REVALOR, COMPUDOSE, SINOVEX ( fuera del mercado nacional) 

y el c!ietil- etil- bestrol. Y entre los productos de - · 

tipo no hormonal tenemos al zeranol ( 7 alfa zearalanol) 

( ROCHE, 1984 ] Estos productos pueden tener aplic! 

ción directa sobre las condiciones del agro nacional, -
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adaptandolas a cada una de las distintas condiciones 

regionales, de granja o caso específico, 

Los anabólicos son sustancias que tienen efectos -

biológicos sobre los elementos necesarios para la construc 

ci6n del protoplasma de las células musculares ( HARRIS, 

1983 ) o aumentando la reacción de los receptores músc~ 

lo esqueléticos ( MICHEL, Hlf-3 ) , reteniendolos en for 

ma adecuada ( GOOD~IAN, 1978 ), ésta estimulación ha sido 

observada en los ~umiantes c?.si exclusivamente, a exceR 

ción de -la rata, debido a la diferencia de la hormona -

del crecimiento que existe e~ ésta es~ecie ( CHURCH, 19 

74 ). Brooks (según ~IAYNAR~, 1969 ) evídencía que 

dichos productos incrementan la utilización de la celulo 

sa y Nitfógeno por· las bacterias de la microfauna rumí-

nal, lo que evidentemente i~plicaría un mayor aporte de 

proteína al rumiante por medio del Nitrógeno no proteíco. 

Por otra parte estas sustancias causan retención -

de Nitrógeno, además de Potasio, Sodio, y cloruros ( -

GOOD~IAN, 1978 ) con un aumento de .peso explicable en -

parte al agua retenida con las sales y el Nitrógeno antes 

mencionado; además de observar un incremento'en el cons~ . . -
mo de alimento ( ROGISTER, i981 ) aunque algunos inye~ 

tigadores denotan adcmis de ésto, el incremento en la 

retención de Calcio y Fósforo ( MAYNARD, 1969 ), lo --
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cual en última instancia, da como resultado una mayor t~ 

sa de C!ecimiento, una mejor eficiencia de .la utiliza-~ 

ci6n de los elementos y además una mejo~ deposici6n de 

la grasa corpoial, tanto en forma sub-cutánea como intr_! 

mús.cular también llamado jaspeado ( CHURCH, 1974 ) , ad~ 

más de una disminuci6n de"la urea y albúmina sanguínea 

que se da a consecuencia de la constante utilizaci6n de 

estos elementos por la célula ( JARAMILLO, 1983 ) . 

Otros autores señalan un aumento de eosin6filos en 

el plas~a sanguíneo, quizá debido al efecto irritante -

del implante, así como el del aumento de hormonas ( WIGG 

INS, 1980 ), 

En un panorama general los anab6licos presentan 

~ubre los animales implantados los siguientes efectos: 

A) Aumento de la tasa de crecimiento. 

B) Aumento de las masas musculares. 

C) Mejora de la conversi6n.o eficiencia 

alimenticia. 

D) Cambios en la distribuci6n,de la grasa

corporal. 

E) Mejora del apetito. 

( JARAMILLO, 1983 .) (SINNETT, 1983 ) 



- IX -

Durante la recuperación de los efectos de éstas -

sustancias, el organismo pierde rfipidamcnte Sodio y los 

cloruros; el Fósforo y el Potasio por otra parte se pie~ 

den con menor rapidez, mientras que el Nitrógeno almace 

nado se conserva por un lapso de semanas ( .GOOD~1AN, 1978). 

Dentro de los anabólicos de tipo no hormonal usados 

en Medicina Veterinaria, encontramos al 7-alfa-zearala

nol, conocido como zeranol ( MARSHALL,1972 ) que esti -

clasificado como.una droga ex6gena y que tiene una acti 

vidad de tipo estrogénica y anabólica a la vez MICHEL,-

1983 ) , éste es un metabolito encontrado en el hongo 

del género GIBERELLA ~ ( ALLE~, 1984 ), a éste com

puesto se le reconoce dentro del grupo de las lactonas 

del ácido resorsHico, abreviado como RAL, ·que como to

dos los metabolitos de los hongos guarda una ~strecha r! 

lación tóxica proporciona) a la dosis. Dicho hongo se 

encuentra como dominante en el deterioro avanzado del 

maíz, por lo que es evidente suponer su produ~ción en -

forma nula a nivel de campo como una fuente tóxica para 

los anima les ( MERCK SHA.RP & DOHME, 197 O ya que en P2. 

cas o~asiones puede llegar a verse en este e~tado de de 

terioro el maiz en las granjas de producción. 

El zeranol (7-alfa-zearalanol ) al igual que el -

dietil-etil-bestrol, no han sido bien establecidos sus 
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mecanismos de acci6n, sin embargo se sabe, que compiten 

con el ~stradiol por los mismos receptores celul~res de. 

proteina, lo cual explicarla sus acciones anabólicas (-

MAYNARD, 1983 ) • 

A continuación se expone en forma gráfica la estruc 

tura química del zeranol t 7-alfa-zearalanol ): 

:::;--· . ~ . ON D Ó)tlz 

JÓÓ ! 

ZEARALENONE ( precursor 

del zeianol ) • 

ZERANOL ( 7-alfa-zearalanol). 

( PAREKH, 1983 ) . 
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Para su uso el zeranol ( 7-alfa- zearalanol ) , es · 

adicionado de esteroides que tienden a efectuar'un retar 

do en la absorci6n de esta sustancia en el sitio de apli 

cación, lo que aumenta el tiempo de vida media de acción, 

que a su vez da como consecuencia el aumento del tiempo· 

efecto del implante ( ALLEN, 1984 ). 

El zeranol (7-alfa-zearalanol ) se expende en forma 

comercial como pellets de 36 mg. dividido en tres partes 

iguales cada uno! para tener un sitio de aplicación pr~ 

ferente~ente en la base de la oreja, en forma sub-cut~

nea ( CHURCH, 1974 ), debido a que los efectos orales 

son débiles o nulos, dada su degradación y poca absor-

ción a este nivel ( JARAMILLO, 1983 ) . 

Entre los animales rumiantes domésticos que conoce 

el hombre desde tiempos remotos, está el ovino, que en 

nuestro país inexplicable~ente ha tenido poca difusión 

e investigación en general, en cuanto a aquellos produs 

tos o sustancias que ayudan a aumentar su productividad. 

Las investigaciones son pocas o nulas en esta esp~ 

cie y en este campo por lo que se hace necesario buscar 

una mayor investigación y difusión de los resultados 

arrojados en la utilización de estos productos. 

En la especie ovina la implantación con zeranol (· 

7-alfa-zearalanol ), se realiza con 12 mg. del principio 
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activo expendido~ REYNOLDS, 1980 , que representa -

una tercera parte de los comprimidos expendidos 'en forma 

comercial para la especie bovina. ( MARSHAL, 1972 ) • -

El implante se coloca en la base de la oreja, en forma 

sub-cutlnea, recomendandose para así prevenir los posi

bles residuos del principio activo, en la alimP.ntación 

humana ( ALLEN, 1974 ) ya que éstas partes generalmente 

no son consumidas por el ser humano. 

La canal de los animales implantados con esta sus

tancia, _se debe consumir después .de un periodo de 42 a-

65 días de terminación del efecto del producto anabólico 

( MARSHAL, 1972 ) , que suele ser de 90 a 100 días a -

partir de el día de implantación, para obtener los efec 

tos deseados, sin obs~rvarse efectos colaterales detrimen 

tales en la salud humana ' ROCHE, 1984 

La respuesta de los organismos hacia los implantes 

anabólicos como el zeranol ( 7-alfa-zearalanol ) , se r~ 

fleja mejor cuando los animales reciben una ración alimen 

ticia de buena calidad, con un 12% de proteína en el ca 

so de los bovinos. 

En los ovinos se ha reportado que el uso de aditivos 

tiene un efecto sinérgico a las características anabóli 

cas buscadas, así como también ha sido recomendado mej2 

rar las co~diciones de explotación que rodean al animal -
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( VAN DERWAL, 1983 ) , todo esto con el objeto de, que 

sean observaJas las características buscadas con.el uso 

de los anab6licos, y en su máxima expresi6n ( ROCHE, 19-

84 ) • Observándose las medidas anteriores se ha repor . -
tado un incremento en los pesos de los animales de entre 

11.4 hasta 15.4 \, aunque cabe. sefialar que las recomen

daciones indican que no es posible esperar resultados a 

corto plazo, ya que todos los efectos estipulados son pa! 

pables tan solo a mediano plazo ( REYNOLDS, 1980 ) ( -

VA.~· DER .WAL, 1983 ) . Además es recomendable que las 

operaciones de implantaci6n se lleven a cabo en dfas so 

leados , con el fin de evitar trastornos fisiológicos -

que alteren la salud de los animales, comentando que los 

mejores efectos de los anabólicos han sido ~bservados en 

animales de no más de un año , o en aquellos animales 

en períodos de finalización de invierno en las explota-

ciones intensivas. 

Cabe mencionar que los reportes acerca de las re-

implantaciones con zeranol ( 7-alfa-zearalanol ) en los 

rumiantes, indican que éstas no tienen efecto positivo 

sobre la ganancia de peso, ni en la eficienci~ alimenti 

cia , todo es.to quizá, a que los receptores celulares·· 

se encuentran saturados por los esteroides liberados --

durante el efecto del primer implante ( ROGISTER, 1981 ). 



- XIV · 

Otras sustancias conocidas por sus efectos anab61! 

cos han sido retirados del mercado internacional para -

este fin, tal es el caso del dietil-etil·bestrol, ya que 

s·e conocen efectos colaterales sobre el hombre cuando el 

consumo de pequeñas dosis presentes en la carne ingerida 

por periodos prolongados tienen efectos carcinogénicos-

( PUGH, 1981· ) • 

La forma en que se excreta el zeranol { 7-alfa-ze! 

ralanol ) por el organismo es en la forma natural del • 

compuesto, y en la forma conjugada los sobrantes, sin • 

conocerse por el momento las cantidádes ni proporciones 

de 'excreci6n de cada uno de las formas ( PAREKH, 1983 ). 

----------->-
< . 

140M o 
Enzimas micr9somales 

hepáticas. 

ZERANOL ZEARALANONE que tiene 

j mayor metabolismo ·en 

todas !al especies. 

Conjugado con sulfato Conjugado con sulfato. 

..., 
co 
O'l 
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El zeranol como un implante de tipo anabólico, tie 

ne un efecto de tipo hormonal (por el efecto similar-. 

a los estrógenos ) y por lo tanto ningún implante hor

monal causa un nivel negativo en los niveles de gonado

trópinas pituitarias y tan solo disminuyen la secreción 

de las hormonas folículo estimulante y luteinizantes, y 

dado esta disminución se ve afectada la regularidad del 

ciclo estral· y reducirse consecuentemente la tasa de -

concepción de las hembras que entren dentro de este tipo 

de produ~ción, é~to trae como consecuencias además de el 

retraso de la pubertad, el retraso de las etapas de --

ovulación de las hembras implantadas. 

En lo concerniente a los machos con miras a éste -

tipo de producción se nota un descenso en el crecimiento 

testicular, con la subsecuente baja productividad de -

espermatozooides, ya que se sabe que el tamafio testicular 

guarda estrecha relación ~amano-producción de estas cé

lulas ( KALTENBACH, 1984 ), es por lo anterior suponer 

que el uso de los implantes anabólicos en base a zera--

nol ( 7-alfa-zearalanol ) será sobre un planteamiento y 

no realizar ésta práctica sobre animales que han de de~· 

tinarse a la reproducción ( SCHILD, 1982 )( REYNOLDS,·1980), 
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OBJETIVO e HIPOTESIS. 

El objetivo del presente trabajo es: 

Evaluar la respuesta productiva (ganancia de peso), 

de ovinos implantados con. zeranol ( 7-alfa-zearala

nol ), bajo un sistema productivo de alimentaci6n 

en pasturas nativas, con encierro nocturno. 

·La hipÓtesis de este trabajo es: 

Los efectos anab6licos del zeranol ( 7-alfa-zeara

lanol ) sobre los ovinos en pastoreo diurno con -

encierro nocturno posterior al destete, da una ga

nancia de peso debido a los anabólicos que ocasio-

nan una mayor ret~nci6n de Nitr6geho,.Calcio,Potasio 

y subsccuentemente de agua, adern5s de un incremento 

en el consumo de aiimento, dando como resultado fi 

nal una mayor tasa de crecimiento, 
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MATERIAL y METODOS. 

Para la realizaci6n del presente estudio se uyili

zaron las instalaciones del rancho " El Exilio " situado 

en el kilómetro 25 de la carretera Tepotzotlán - Villa del 

Carbón, en el Municipio de Villa Nicolás Romero, en el 

Estado de M~xico. 

Se utilizaron treinta corderos machos de cuatro me

ses de edad, de raza nativa (criolla), encastados con 

la raza suffolk, destetados previamente a una edad de -

tres meses, y que contaban con 20.8 kilogramos de peso 

en promedio al inicio del experimento. 

Estos animales fueron divididos al azar, en dos gr~ 

pos de 15 animales cada uno, asignándose el grupo número 

uno a los animales experimentales y grupo número dos a 

los animales control o testigo. 

Antes de iniciarse el experimento ·y con 15 días de 

anticipación todo el rebaño al que pertenecian los anim! 

les fué desparasitado gastrointestinale~ ) en forma -

debida, procedicndose a su identificación mediante la -

aplicación di un arete plfistico en la oreja derecha, ya 

que los aninales fueron manejados conjuntamente al reba 

ño del que fueron parte. 
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El lote experimental fué implantado en la base de 

la oreja izquierda en forma subcutánea, con una dosis de 

12 mg. de zeranol ( 7-alfa-zearalanol ), mediante .una 

pistola dosificadora fabricada en forma comercial para 

esta funci6n, una vez realizada esta actividad los 30 • 

animales recubieron el mismo tipo de alimento y manejo 

durante todo el tiempo que constituy6 el experimento, -

realizándose además un pesaje inicial el día 22 de ago~ 

to de 1985 y sub~ecuentemente en forma quincenal, hasta 

finalizar el trabajo, el día 6 de. diciembre de 1985, -· 

durando la fase experimental 104 días. 

Los animales de este trabajo contaban con cuatro -

meses de edad en promedio al inicio del experimento, 

recibieron vna al1mentaci6n .en base a pastrrreo sobre una 

gram3 nativa y con encierro nocturno. 

Posterior a los 104 días de duraci6n de este trabajo 

los animales experimentales fueron retenidos durante un 

periodo de 42 días, como tiempo mínimo requerido para -

el consumo de la carne de animales implantados, esto dif 

tado como una recomendación por la Office International 

Epizoo~ies ( PAREKH, 1983 ) , 

Los resultados así obtenidos fueron evaluados y ·an~ 

lizados mediante las pruebas estadísticas de Distribución 

t de "STUDE~T" y con e_nsayos de significaci?in en relación 
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con diferencias muestrales( SPIEGEL; 1986 ) . 
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RESULTADOS, 

Los resultados obtenidos dentro de esta investiga

ci6n, se muestran en los cuadros siguiente~ númerados • 

del uno al siete, en los cuales se puede observar que no 

exist1~ron diferencias estadísticas ( P.;::.. O.os) en -

las'cornparaciones de los pesajes entre los animales im· 

plantados y aquellos del grupo control, de lo cual se -

deduce q_ue para las condiciones de este e.xperimento, - -

'la implantaci6n no mejoró la respuesta productiva C. ga

nancia de peso ) de los animales. 

En el cuadro uno se muestran los pesos promedio de 

los animales en cxperimentaci6n al inicio d~l trabajo -

( 22 de agosto ) no observandose diferencia estadistica 

( P > O.OS) entre los dos grupos. 

Cuadro# 1. Pesos iniciales en el experimento (22 agosto) 

GRUPO I exp. GRUPO II cont. 

Sumas de pesos 31S kg. 310 kg. 

Peso promedio 21 kg. 20.66 kg. 

Variania 3. 898 4. 284 

Des v. std. 1.974 2.0698 

Nº. de datos. 15 15 
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La Fe. == .4603 < Ft. ==1.96 de lo que se deduce 

que no existió diferencia estadística entre los dos -

grupos. 

En el cuadro número dos podemos observar los pesos 

promedio para los animales en experimentación, no obser 

vándose diferencia estadística ( P.> O.OS ), 

cuadro # 2. Peso de los animales a los 15 días de inicia 

do el experimento. (septiembre S de 1985 ), 

GRUPO I GRUPO 11 

Sumas de pesos 208 Kg. 217 Kg. 

Peso promedio. 20.8 Kg. 21. 7 Kg. 

Varianza. 4.428 4. s 4 

Desv. std. 2. 1 o 2. 131 

Nº. de datos 1 o 10 

La Fe. == -- 0.950 < Ft. == 1.96 , de lo que se 

deduce que no existió diferencia estadística entre grupos. 
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En el cuadro número tres podemos observar los pesos 

promedio para los animales _en experimentaci6n, no obser 

vandose diferencia estadística ( P. > O. OS ) • 

Cuadro # 3. Peso de los animales a los 30 días de inicia 

do el experimento. ( septiembre 20 de 1985 ). 

GRUPO 1 GRUPO II 

Sumas de pesos, 276.S Kg. 217 Kg. 

Peso promedio. 21 . 2 69 Kg. 21. 7 Kg. 

Varian:a. 3.974 4.545 

Desv. std. 1. 99 3 2. 1 31 

N°. de datos 13 10 

La Fe. == - 0.494 <:'. Ft. ==: 1.96 , de lo que se 

deduce que no existi6 ~iferencia estadística entre grupos. 
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En el cuadro ndmero cuatro podemos observar los 

JJesos promedio para los animales en expe,rimentaci6n, no 

observandose diferencia estadística ( P, :>- O.OS), 

Cuadro animales a los 45 días de ini--

(octubre 4 de 1985 ), 

GRUPO I GRUPO II. 

Sumas de pesos. 305.75 Kg. 298 Kg. 

Peso promedio. 21 • 8 39 Kg. 21.285 Kg. 

Varianza 3.86 ' 4. 813 

Desv. std. 

N°. de datos 

La Fe. == 

deduce que no existi6 diferencia estadística enire. grupos. 
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En el cuadro nQmero cinco podemos observar ~os~pe~ 

sos promedio para los animales en experimentacH)n, no -

observandose diferencia estadística ( P. ;;::--- O. 05 ) • 

Cuadro # 5. Peso de los animales a los sesenta días de 

inicio del experimento. (octubre 19 de 1985 ), 

GRUPO I GRUPO II 

Sumas de pesos. 278.S Kg. 273 Kg. 

Peso promedio. 21.423 Kg. 21 . O Kg. 

Varianza. 3 .9. 4.305 

Desv. std. 

Nº. de datos 

La Fe. =• 0.55312~'~ .Pt~··= 1,9¿~? d~ lo que se -

deduce que no existió diferencia estndístic.a entre grupos. 
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En el cuadro número seis podemos observar los pe--

sos promedio pa.r,a, .ios animales. en experimentación, no 

observandose diÚtencia estadística ( P. > O.OS ) • 

Cuadro # 6, Peso de los animales a los 69 días de inicio 

del experimento. (noviembre 1° de 1985 ), 

GRUPO I GRUPO II 

Sumas de pesoss 252.S Kg. 263.5 Kg. 

Peso promedio 21.041 Kg. 21. 958 Kg. 

Varianza. 3. 198 4.274 

Desv. std. 1 • 7 8 8 2.067 
-·' < ·~,-.'.,_ 

Nº. de datos 

La Fe. == -- T .16209 < Ft. == 1.96 , de lo que se 

deduce que no·existió diferencia estad[stica entre grupos. 
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En el cuadro número siete podemos observar los pesos 

promedio para los animales en experimentaci6n, no 

observandose diferencia estadística (P.> O.OS), 

Cuadro H 7. Peso de los animales a los 104 días de ini-

cio del experimento. e diciembre 6 de 1985 ). 

GRUPO I GRUPO II 

Sumas de pesos. 257.75 Kg. 254.0 Kg. 

Peso promedio. 21.437 Kg. 21.166 Kg. 

Varianza 2. 784 . 4.501 

Desv. std. 1. 668 2. 121 

Nº. de datos 12 12 

La Fe. == 0.3478 < Ft. == 1.96 , de lo que se ded~ 

ce que no existi6 diferencia estadística entre grupos. 
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DISCUSION. 

Los datos arrojados en el presente estudio varían 

·comparativamente en cuanto a los resultados obtenidos -

en las publicaciones referidas en el presente trabajo -

en muchos de ellos se menciona que la respuesta hacia -

los implantes anabólicos como el zeranol ( 7-alfa· zear! 

lanol ), se obtienen respuestas positivas cuando los -

animales cuentan con una adecuada Nutrición y Aliment! 

ción CPRESTON, 1975 ), es decir· que el inadecuado o defi 
' 

ciente aporte de nutrientes, tanto en calidad así como 

en cantidad, tienen el efecto de disminuir o nulificar 

el efecto buscado, de acuerdo al tipo de deficiencia,

mencion&ndose por otr& parte que la respuesta se \'e 

alterada directamente por el estado fisiológico del ani 

mal, así como por la edad.de éste mismo( GALBRAITH, 1980 ). 

Por otro lado, se puede decir que la idiosincracia 

de raza, así como del individuo, influyen (PRESTO!>!, 1975) 

adicionándose además la información encontrada entre 

las distintas especies,como por ejemplo, el perro es 

m~s se~sible que el mono a los citados anabólicos en -

forma general ( TERRl.', 1983 ) . 
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VAN DER WAL { 1975 ) Qpina que una buena respuesta 

hacia los implantes anabólicos se dará eh forma 6ptima, 

en cuanto más cerca se estén de llenar los requerimientos 

nutritivos del animal. Por todo esto y adecuando toda -

esta información a los resultaqos obtenidos al lugar en 

donde se realizó este trabajo,se puede decir que la hipó

tesis, reflejada en una mayor ganancia de peso, no se dió. 

Es probable que bajo las condiciones en que se 11~ 

vó ~ cabo el estudio, es decir en un sistema de pastoreo 

desordenado sobre gramas nativas, los requeTimientos -

nutricionales no se esten cubriendo, tanto en calidad -

como en calidad, 

Es cuestionable el uso de anabólicos bajo estas co~ 

diciones de pastoreo sin un adecuado planteamiento del 

mismo, o mientras el ambiente que rodea al animal, no -

sea mejorado. 

Por otra parte se mcr.cion6 que en esta explotación 

los tratamientos de desparasitaci6n se llevan a cabo de 

dos a tres veces anualmente, dependiendo de los resulta 

dos arrojados por los exámenes coproparasitoscópicos me~ 

suales, no se. observaron problemas parasitarios al ini

cio del experimento pero si al final en donde se detectó 

una fuerte infestación por Mellophagus ovinus, Oestrus 

ovinus que de igual forma pudieron afectar los resultados. 



' 
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Otro de los factores a considerar como afectantes 

del aporte &limenticio a Los animales, es el inadecuado 

pastoreo recibido por los animales y qué es directamen

te dependiente del pastor que no ha recibido una previa 

instrucci6n de sus funciones, y que realiza su trabajo 

con desinterés, apafía o ignorancia. 
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CONCLUSIONES. 

Se concluye que, bajo las condiciones en que se re! 

lizo el presente estudio no se observaron respuestas p~ 

sitivas a la utilización de implantes de zeranol, por lo 

cual se recowienda que antes de utilizar este tipo de 

productos se corrobore su eficacia en rebafios experiment~ 

les donde se pueda cm1trolar variables tales como la -

Alimentación y /o parasitosis. 

Es posible que con solo mejorar algunas prácticas 

de manejo nutricional y/o sanitario pueda mejorarse sus 

tancialmente la producción. 
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