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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de Ja adición 
de harina de pescado (HP) como fuente de proteína sobrepasante 
sohre la ganancia total ele peso (GT), ganancia diaria de peso 
(GDP), conversión alimenticia (CA) y el costo del kg de borrego 
en pie en función al tratamiento empicado. 

Se utilizaron 32 ovinos machos enteros de la raza Pclibucy, con 
una edad entre 10 a 12 meses y un peso promedio de 32.7 kg. Los 
animales se distribuyeron para conformar 1111 diseiio completamente 
al amr con un arreglo factorial de tratamicntris ( 2 x 2), con dos re
peticiones con cuatro animales por repetición. 

La dicta 1 poseía nitrógeno no protl-ico (NNP) (pollinaza), con 
adición de harina de pescado. La dicta 2 sólo contenía N:'\I'. Adc
rnús existieron animales implantados o no co11 a11ab6licos para ambas 
dictas. La dicta incluyó polli11aza, sorgo, pan. cascarilla de cacao )' 
carbonato de calcio. Como forraje '" ofreció ensilaje de maíz, la 
proporción concentrado-forraje fue H0:20. 

Como implante se utilizó zcra110! a r:ubn de 12 mg por animal. 
Lm prsajes se realizaron cada H días hasta completar 5 pesajes. Los 
resultados se prnc1·.,arnn rstadhticanwnt1· por mrdio d" análisis de 
\'arianza. 

En lo rdrrcntc a la GT ~e observb 1111 efecto favorable por la 
adición de HP para los m·inos, tanto i111plantaclos como sin implan
tar (P < 0.05), con 3.9 r 3.1 kg. n·s1)('ctivamcnte, superiores a Jos 
que sólo recibieron NNP. 
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La diferencia entre los animales con o sin implante fue mínima 
(P > 0.05), o sea :!00 y -GOO g-, con y sin adición de HP. No se 
detectó un efecto de int!'racción para la GT en lns animales implan
tados que recibieron HP ( P > 0.05). 

La GDI' tm·o un comportamiento similar. c11contraml" una me
jora de G+ y ·l 1.4 .~ para los m·inos con y sin implante ( P < 0.05). 
La CA para los animales adicionados con HP con y sin implante fue 
de 8.1, para los que sólo recibieron NNI' fue de 11.57 y I0.51, res
pectivamente, existiendo una cliferl'ncia por el efecto de la adición 
de 1-IP (P < O.WJ). 

Se observó un efecto beneficioso desde el punto ele vista econó
mico por la adición en la dieta ele I-Il', mientras que 1·11 los no suple
mentados el costo fue mayor ciadas las altas CA encontradas. 

Se concluye qui· la adición de I-IP rn la clirta de ovinos redunda 
en beneficios producti\·os y económicos; sin t·mbargo, el uso del im
plante no afectó los parámetros e\'aluaclos. 
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INTRODUCCIÓN 

Situación ele la oci11ocullum 

Actualmente, la hulllanidad atrm·iesa por una gra\'c carencia de ali
mentos, lll cual se debe, <'11 parle, al alarmante crecimiento clcmngrá· 
fico observado ('n lns últimos ai10s; e't" haet· m·cc-,ario la obtención 
de tecnología que pcrmita producir alinwntos en calidad y canti· 
dadcs adt·cuadas. 

La ganadería, considerada colllo nna inclmtria ele transfor111a· 
ción, es una actividatl que contribuye a ~atisfacC'r las m·ccsidadcs 
alimenticias ck la población. 

Los in\'cstigadorc·s en producción pecuaria se han dacio a la tarea 
de obtener lllayorcs canticlaclt's (Ir carnt' t'n el 111ern>r tiempo y de la 
forma más económica posible, sin r¡m· con ello "" afrete la calidad 
de la misma ( Speedy, 1 r1g7). 

La producción el" carne proc("(klll(' de ganado o\'inn ha sido 
muy limitada debido principalnwntc a r¡u<' la ovinocultura del país 
se ha mantenido rezagada con l'cs¡wcto a otras acti\'idacles ganade
ras, ncnpanclo l'I í1lti11111 lugar producti\'o por su i111porta11cia econó
mica en la industria pt'Cll;tria cu :l.ll:,..irn (1\1hizil, l9fH). 

Al~1111os factorcs limita11tcs quc han pw\·<icado este decli\'c han 
sido: imuficic11tr asi,t.-11cia ti'cnica; "'rins prnbktnas <"11 la comercia
liz;1ción ck los productos (FIRA, 19115); f;dta ele ore:anización de 
productnrrs; escaso uso el<- m<·todns para la cría y rne:orcla; precios 
inadccuadm dd producto (Roclríe:ucz y col., l~l~ll); dependencia de 
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los intem1ediarios, incrementándose el precio hasta 10 veces antes 
de que el bien final llegue al consumidor (Salas, 1988) ; insuficiente 
explotación de los recursos naturales, humanos y materiales ( Cuéllar, 
1989); baja productividad en relación a los costos, presentando difi
cultad para la amortización del capital invertido; disminución del 
rebaiio nacional debido a la dC'vada tasa de extracción (Casas, 1979; 
Casas, 1989); poco interés de los <winncultorcs para seguir impúl
sando el desarrollo de esta actividad (Guti,:rrcz' y col., 1987) y po
líticas que abarcan principalmente la problemática de la tenencia 
de la tierra ( Inclán, l 979). 

Por otro lado, en :\Vxico gran parte d1· los sistemas ovinos 
actúan como una forma de "ahorrn"' o antocnnsumn (Cuéllar, 19~)1 ). 

La dcmancla de carne de ovino ha sidn <>n las últimas décadas 
superior a la prnclncción interna, por lo que frecuentemente d precio 
del borrego en pie '"' superior 1·n un ~Oj; o más al precio del ganado 
ho\"Ínn (Rndrígt11'/. y col., 11)111 ). Esta indicirncia hace que anual
mente st' importen 111ús el" 300 000 cabnas de ovinos, tanto e11 pie 
como rn canal, lo que representa importantes salidas de divisas (Ccl
ma y col., 19B9). Para 19911 si' importaron +\.3 9·lll cabezas (Sub
secretaría <k Ganadcría-SARH, l 9~ll). 

Por desgracia, rsta a1wrt11ra comercial no ha sido regulada bajo 
criterios de prnl<"cción al producto nacional, permitiéndose la intro
ducción de productos o\·inos a p1 ccim muy bajos y rn \"olúmcncs muy 
altos, de países que son grandes productor<'>, c¡ue han progresado 
tecnológicamente y tienen fuertes subsi<lir" ck "" w•hicmos ( Cuéllar, 
1991). 

Todo lo anterior prmnca r¡uc no haya e'tínmlos para incrnncn
tar y mejorar d rebaíio, afectándose ><"nsibkmcntc las ganancias de 
los productorrs, por lo cual "" considna aprcmianll' la necesidad 
de apoyar y fomentar esta acti,·idacl. 

Se pueden utilizar din·1.sas técnicas p:ir:i acortar los p<'ríoclos de 
cngon.la o fi11ali1.aci6n ck o\·inos dc,tinadns ;ti abasto, entre ellos la 
estratificación de la producción, de tal manera r¡uc la cría tenga 
lugar en condiciones de agostadrro y que las etapas de desarrollo y 
finalinción se lleven a cabo en forma más intensiva ( cstabulatlo y/o 
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praderas irrigadas), logrando así mejores pesos en menor tiempo 
(Rodríguez y Eguiarte, 1991). 

Las características productivas también se ven favorecidas por 
un sistema de cruzamientos alternos con diferentes razas cada vez 
más especializadas o m{15 productivas, o bien el t•ncastamiento de 
borregos criollos con animales de razas puras. 

El vigor híbrido propicia la existencia de animales capaces de 
ganar más de 200 g diarios promedio en etapa de desarrollo (Ro
dríguez y col., 1991 ) . 

Debido a que la heredabiliclad de determinadas características 
producti\·as es alta, de igual modo se puede practicar la selección 
ele animales con base eu pruebas de comportamiento (Rodríguez y 
col., 1991 ). 

Otra forma ck lograr un incremento pecuario es a través de un 
sistema de pastoreo cxtcnsi\·o, utilizando el recurso pastizal, haciendo 
uso adecuado ele gramíneas forrajeras más productivas, ele mayor 
valor nutritin• y utilizando prácticas de manejo, tales como la fer
tilización oportuna del pastizal, rotación de potreros y carga animal 
adecuaela; esto ciará más abunclantr producción de forraje de cxcc
kntc calielad, con lo que scr:í posible sostener 1111 alto nivel ck pro
ducción animal (Rrnlríguez y Eguiartc, 1991). 

Finalnwnte, se puede lograr Ja manipulación ele la tasa de cre
cimiento y la 11tiliración c1 .. los alimentos mediante la adición de di
\'crsas drogas, tales con10 los agcntrs anah61iro"', siendo una iuanera 
práctica ele nwjorar la dicil'ncia en la producción <le carne ("May
narcl y col., 1988). 

Sin embargo, c11alquier alternativa tccnoló¡dca que se adopte 
debe presentar factibiliclacl económica y que sea aceptada por el 
productor. 

Agentes cmalJfHico.~ 

A principios de siglo surgió el interés en el concepto de incrementar 
la producti,·idad individual de los animales mediante la manipula
ción del sistt'ma cm16crino. El enfoque inicial fue experimentar con 
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substancias que se caractcri1aban por ser sintéticas. Desde la década 
de los cincuentas el implante más popular y eficiente había sido el 
dictilcstilbcstrol, hasta que rn l 97B la dirl'cción de drogas y alimentos 
de los Estados Unidos retiró cid mercado dicho prodncto, ante la 
posibilidad de ncasionar probkmas canccríw·nos (Hoffmarm, 1980). 

Al ser prohilúlo d diclilcstilhcstrol originf> <ksconcinto y sorpre
sa entre l11s ganaden,s y 1111 cierto recelo para la adquisición de otros 
producto.<, c;p,·ci;dnwntr el<· tipo honn11nal. 

Sin embargo, la lll'C<'.sidad de acti\·ar y sistematizar el crecimien
to de los ani111alc . ..; <'n c·sla c'·poca, en qw· la expansión cconó1nica 
exige qtw las l'XJll"1aci111ws adquieran características eminentemente 
industriales, ha lwc!Hl 'l"" los i111pla11t<·s rnl'h-an a cobrar importan
cia, surgiendo ot1ns producto~ nat11ralt-s o artificiales (Soto y ,.ferry, 
1982). 

Los agentl's ;111abólio" utilitados <'11 prnducción animal (cuadro 
1), pu1:dt·11 estar clasificadus dl' acund11 a "ll acti,·idad biológica t'll 

cor11puestos cstrogénicos, andr.:1.gl·nicos y Cf1!1 actividad gcsta~énica 
y de acuerdo con ~ll l'~tructura quí111ica en cqcrnid(·s ('1tdó.~cnos, es
tcroicll's cxógcnm y C!llllJllH'Stm 110 "'tcroidalcs ( Hoffmann, 1 ~J80). 

El propósito de t'stos ag1·11t<'s es supknrcntar las hormonas del 
organismo con cl fin el" inc1Tnwntar el rrncliminrto del sistema cn
dócrino y con ello obtener un alto nin·\ cll' dicicncia (Hcitzman, 
19BO). 

El término in1pbntl' St' rdien· a la op1-ración ele colocar 1111 pro
ducto hormonal o no en la oreja del animal. Se utili?a este sitio ele 
implantación por comidnar que Sl' trata de uu tejido no comestible 
y aclcmús si· procura de l'Sla manera un mayor til'mpo de acción 
debido al tipo de irrigacióu sanguínea de los cartílagos ( Hoffmann, 
1980). 

Los implautes til'll<'ll una acción ele tipo anabólico, es decir, in
tcrvieurn en !ns procesos ele construcción (crecimiento y mantcni
lllÍl'nto), a difncueia tld catab<>lis11111, qtw i111plica reacciones de 
destrucción y dcgradaci{m. Ambns prnce1rn i11tcgra11 el metabolismo 
del animal, '" lle\·au a cabo diariamt·1ttl' y"' dcsarr111lan simult{rnca
mcnte en lns tejidos. La relación l'ntrc l'li11s es In qtw determina que 
sr. prndlllCa crccitnicntn o cks~astc. 
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En los animales jóvenes el anabolismo es prioritario, por ello 
crecen en estatura, peso corporal y \'olurnrn; en los adultos durante 
su madurez el estado ideal es el eq11ilibrio. En la fase de anabolismo 
los aminoácidos se unrn para formar las proteínas tisulares; hay 
demanda constante dl' nitrógeno y el nitróg1'no fijado supera al eli
minado; la difc.rcncia rrpresenta la incorporación ele proteínas al 
organismo y un balance nitrngrnado positivo. 

En el catabolis1110 la t•xcn·ción de nitrógeno supera la fijación; 
la diferencia representa la destrucción tisular y un balance nitroge
nado ncgati,·o ( Francbon y \Vhittcn, 1 ~l8{i). 

Los agnlles anabólicos son ddiniclos como substancias que au
mentan la retención de nitrógeno y la deposición de proteína en :mi
malcs; sin t~1nbar.e::o, a cau""a de qur son substancias co1n1mcs con 
propiedades fisiológicas ~irnilarcs a las de los esteroides sexnalcs (an
drógenos y cstrógenos), ~.e puede observar un núnHTO ele efectos, in
cluyendo: 

( 1) aumento en la' 1·locidad del creci111icnto 
(2) aumento en la masa muscula1· 
( 3) mejnrami•·nto rn la con\'crsiún ali111cnticia (CA) 
(4) cambios en la distribución de la grasa 
(5) mejoramiento cid apetito 
(6) mcjora111irnt11 el<' las condicio1ws musculares para sostener 

tr<1bajo o <·nlrn1a1uirnto pesado. 

No tocios estos t'ÍCCtn.;o. 11curn·n ncct·:-arianu·ntc a un 1nís1no ticn1 .. 
po, y la respuesta tkpr11d1· ele la especi1', sexo y edad del animal 
tratado y de los ª'-'<"ni<" paniculan·s utilizados. Por l'jc111plo, en ru
miantes han sido 11tili1;1dos para aumentar la \Tl11cidad del cre
cimiento y 1:1 com·crsión :ilirnrnticia (C .. \); p;1ra ;•linar la deposición 
de f(rasa en rcrdm; para nwj11r;ir ,.¡ esfuerzo en atletas y s11sl<'ncr el 
apetito y la capacidad di' entrl'namit'lll!J en caballos y pnros (Hcitz
man, 1980). 
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CUADRO 1. Composición de diferentes agentes anabólicos 
empleados en /1roducció11 animal 

Estructura 
qulmíca 

Estcroidcs 
endógenos 

Estcroides 
cx6genos 

Compuestos 
no 
csteroldalt's 

Parte 
cstrogé11ica 

17 JJ·Estradiol • 

17 /J·E>trndiol 

Bcnzoato dr 
<'Stradiol • 

Bcn:mato de 
estradiol 

.Monopalmitato 
de ~tradiol * 
17 /J·fütradinl 

Dirtilcstilbcstrol 
(DES)* 

DES 

DES 

Hrxoestrol * 

Zcranol • 

Prcjiaración 

Parte 
no cstrogénica 

Progcstcrona •• • 

T estos.tcrnua • * 

ProgcstNona 

Propionato <le 
tc-stostcrona •• 

Acetato dr 
trit'nbolona •• 
(TRA) 

TBA 
Acetato dt" 
melengeljtrol 
(MGA) 

Testosterona 

M<til 

... 

tir~t<,itl('rfln<\ •• 

(llo!fmann, 1900) 1 At·tivhlinl estrogénírn 
Actividad f'andrngfnka 
ActivlJad gr:;tagénka 
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Lactona del ácido resorcílico 

Uno de los promotores del crecimiento de uso actual es la lactona 
del ácido resorcílico ( RAL), la cual contiene una substancia activa 
llamada zeranol; su nombre comercial es "Ralgro". 

Stob y col. ( 1962) fueron quienes detectaron la actividad hor
monal de este compuesto, al encontrar que cerdos alimentados con 
maíz mohoso presentaban estimulación ele Jos genitales y glándula 
mamaria. Los investigadores lograron aislar el organismo casual 
Giberella zeac y, posteriormente, los laboratorios de la Intcrnational 
Mincrals & Chcmical Corp. (ll\'lC) idearon un proceso de fermen
tación para cultivar el hongo, logrando separar uno ele los compues
tos más activos al cual Je llamaron zeranol, que es un producto natu
ral de origen biológico y de acción muy parecida a los estrógcnos 
(Gimeno, 1986). 

Fórmula química: (3S-(3R",7S)) 3,4,5,6,7,8,9,10,ll,12, -deca
hidro- 7, 14, 16-trihidroxi-3-methil-1 H-2 bcm.oxaciclotetradecin-1. 

Sinónimos: 7-alpha-zearalanol 
Peso molecular: 32240 
Descripción: polvo cristalino blanco 
Punto de fusión: 180-184 
Impurc74'1s: Talcranol l'jó, Zearalanone 0.15% (Gimeno, 1986). 

F100RA J. Estructura qulmica del zeranol (Jfritnnan, 1980) 

Su uso fue aprobado por la dirección de drogas y alimentos en 
el año 1969, para que tuviera un período de acción de 42 días en ovi
nos al implantarse con 12 mg (Bercngcr y Subcrbie, 1982). 
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El margen de seguridad para su empico ha sido ampliamente 
estudiado por Sharp y Dycr ( 1972), quienes determinaron que el 
compuesto se elimina en un 10/iJ vía orina; 45% en heces y sólo 
un 10% queda como residuo en el lugar de inoculación y el 35% 
restante se aprovecha suficientemente a nivel celular. 

Efecto clel zcrcmol sobre glcínc/11/a.~ cnclócri11as 
y estructuras del si.~tcma reproductieo 

La acción ele los anabólicos sobre algunas glándulas del sistema <:n
dócrino y/o estructuras del sistema reproductivo se pueden observar 
indcpendit'J1tcmcnte del anabólico usado. La hipófisis, tiroides y adre
nales de los animales tratado<; se ven incrementadas ele peso en Ja 
mayoría de los casos ( \Viggins y col., EJ76). 

El incremento de peso en la hipófisis puede reflejar un aumento 
en la acti\'idad glandular que se refleja en d incremento considera
ble en la producción ele la hormona del crecimiento ( STH) ( Wiggins 
y col., 1976). 

El incrC'mcnto el" peso de las glúnclulas adrcnales parece estar 
dado por un aumento rn la producción ele hormonas sexuales su
prarrenales y glucocorticnidcs (Wiggins y col., 1976). 

Se postula que el incremento de la glúnclula tiroides puede ser 
debido a un aumrnto en la liberación de la hormona tirniclra rrla
cionacla a una 111a)or ac1u1111lación de coloides; adcmá;, '"'t:1 rrlacin
naclo a un mayor clrpósito ele grasa ( \Viggins y col., 1976). 

El cfrctn sobre bs glándulas accesorias ( bulbouretralcs y \'l'.sícu
las seminales) y útero por los anabólicos, parce" ser el incrementar 
su peso; rste comportamiento podría ser !'xplicado por la mayor sín
tesis ele t<'jido por rfrcto de los !'Strógrnos ( Wiggins y col., ! 97G). 

Las conct'11trariom·s de la hormoua folícuh> estimulante (FSII) 
y lutl'inin11t1· ( LI 1), se ,.,.n disminuidas significativamente rlcbiclo a 
una inhibición en la sínt!'sis dr gonaclotrnpinas; esto podría ser la 
causa del mrnnr prso ele los o\'arios, testículos y epidíclimo ( \\'iggins 
y col., 1976; Ri!'srn }'col., 1977). 
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Efecto del ;:;eranol sobre liormonas y metabolitos en sangre 

Los agentes anabólicos pueden actuar originando cambios en el ani
mal por medio de modificaciones en las concentraciones de hormonas 
endógenas anabólicas y catabólicas, ademús de alterar la concentra
ción de mctabolitns en pla;ma (Wiggins y col., 19i6). 

Los principali·s efectos anabólicos en el animal son referidos a 
un incremento e11 la hormona drl Cn"cimicnto ( STH) ( Olscn y col., 
1977). 

Las acciones mús important!'S de esta hom1011a son: estimula la 
división celular y, por tanto, el crecimiento ck tejidm, incrementa 
la síntesis ele protl"Í11a, fa\·mccc la captación ele aminoácidos, in
crcnwnta la lipólisis y está ligada a la secreción ele ins11lina y glucagon 
( Franclso11 y \\'hitlcn, 19[\ti). 

En cuanto a los niveles dl' tiroxina (T+) si: ven disminuidos 
posimplantc, i11dicallllo u11a disminuciém r11 la tas;1 c!t·I nwtabolismo 
basal en l'I animal ( Cray y col., l!lHli). 

Los nin·ks ele nitnígcno 11r{·ico en .san.!!lT (BU:'\) disminuyen; 
esto puede estar relacionado con un u . .;,n 1nú~ t•ficientc de nitró~cno 
y puede ser inclicati\o cid increm!'nto c11 l'l <ksarrnllo cid músculo 
( \\'iggins y col., 19i6). 

La insulina se' ve incn·ml'ntacla, lo cual puede ,ugerir un in
cremento <·n la captación ele ;11ninnáciclos y por lo tantn en la '>Ínte;is 
de protl'Ína ( \\'iggins y col., 1 '.J7(i; Obrn y e"!., 1 'J77; Wangsncss y 
col.. 19l\1; Grav y col., 1'.lfüi). El nin·! de gh1co'a s•· irwrcnwnta, lo 
cual pu .. d1· estar rdadonadn con una mayor acti,·iLbd en las enzi
mas gluconcogénicas, las cuaks son ('stimulaclas por l'l corti,ol. El 
incremento del c"rti;ol cncontraclo tambi<~n puccle indicar mayor li
pólisis ( Wiggin.s y col., 1 !l7G). 

F.fccto ele! Zl'rmwl solnc la regulación ele la síntesis 
y clcgraclacirin de la ¡irotcí11t1 a nfrd 11111sc11/ar 

Los csteroicks entran a la el-lula y forman un complejo cstcroide
rcccptor con un receptor homólogo que es tramlncaclo al núcko ele 
la c1~lula influenciando d metabolismo protí·ico ( lkitzman, 1980). 
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Se ha sugerido que las hormonas catabólicas son desplazadas de 
sus sitios de enlace en la célula muscular; así las tasas de degrada
ción protéicas son decrecientes (Heitzman, 1980). 

Efecto clel zcranol sobre la retención ele nutrientes 

El mejoramiento en la ganancia diaria de peso y conversión alimen
ticia se puede explicar por una mayor retención de nutrientes dentro 
de los cuales se ha comprobado el nitrógeno (Vandcr Wal y col., 
1975 ). 

Sin embargo, el contenido energético de la ganancia es menor, 
debido a una menor deposición de grasa. Este decremento indica un 
efecto catabólico ele los implantes sobre el tejido adiposo, lo cual 
implica una mayor disponibilidad de energía para síntesis ele tejido 
y explica en gran parte la mayor ganancia y mejora en la conver
sión alimenticia ( Heitzman, 1980). 

Toxicidad 

Son múltiples los experimentos orientados a determinar la posible 
toxicidad ele la lnctonn del ácido rcsorcllico en las diferentes especies. 
La forma más usada para medir los residuos ele zeranol en orina 
es el método RIA (Karg y col., 198'1). 

Uno ele los estudios más completos es el realizado por (Baldwin 
y col., 198'1), ya que estudió el efecto ck hastn 14 (100 wces la dosis 
diaria indic<1da para b"'·iiws durante 7 aiíos en perras, 27 000 veces 
la dosis en monos Rhe•u• y estudios de tcratogcnicidad en 3 genera
ciones de ratas, de lo cual s1· deduce que la cantidad necesaria para 
producir toxicidad es muy alta y no alcnnza n ser consnmidn por un 
ser humano. 

Está concluido que las hormonas endógenas son participantes 
naturales cid organismo, por lo que la cantidad de residuos consumi
dos con el nlimcnto de origen animal no contribuyen perceptible
mente a los ni\'cles ya vistos en humanos (Hoffmann, 1980). 
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Por otro lado, quiz.-ls uno de los puntos más importantes en el 
metabolismo de los cstcroides es que la bioclcgradaci6n produce me
tabolitos biológicamente menos activos. L<t mayoría de este catabo
lismo ocurre en el hígado durante el primer pasaje de las hormonas 
a través del órgano; esto también explica su corta vicia media (Hoff
mann, 1980). 
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RALGllO 

Nombre: zerannl 
Sin6nimos: 7-alpha-n•;uabnol 
Origen y Química: Anabólico natural no cstcroidc cuya t·omposición corres

ponde a una lactoua del ácido rcsordliro que se t•ncuentra en t'l <1mbicntt' en 
un hongo del rnalz llamado Gibcrella :cae. 

Acción: El :uranol <'S usado para promover un :nmw1110 t'n la \'Clodd;1cl del 
crC'cimif'nto, aunwntn rn la ma.~;1 rnmn1br, 111ejorami1•11to 1·11 b <'onvcrsión 
alinlt'ntida, cambio-. 1·11 la distrih11dú11 ck· la gra'i.l y mC'joramiento del <ipt•tito. 

Fannarodnétic1: I11t1ocl1a·ido ;d organi'imo por vía subcut:uwa, el :.crarwl 
es lihcrado p:rnbti11;1111ente di'! ¡wlll't y ah<torhirln al torn·11tt• san~uím·o, distri
lmyéndo~e a t11do 1·! or~ani'-lllO. El di·ri\'ado prim;1rio de la 111elaholi1:aciún f'S 
la zcaral,11101w, q111· 11'!.Ult;t de l.t o.\.id.1Liú11 ¡iur mcdio d1• cnzirnas micrmnmak'I 
d1·l hígado. A su \'l'I, la zearal.HlOIH' t"; reducida t'fl lm tt•jidos a t:1ler.1nol, t:1m· 
hién conocido nllno lwt;H•1•aral,l110L 1:1 ::.011110/ y nw1;ilmli10-; dniva<los !'Oll l'Xcre· 
t;1dos en fo1m.1 lih1c· u lomo n>lljll!~.1d11~ gliic urúnil·o.;; y ~ulfun..iún~ por 11ri11,i. 

F.m11arodin;1mi.1: 
L1 hipfifr,i~, 1iroid1·s, .u.hcnalt•'i, j!l;'111tl11b.;; b111lm11n•tral1"» n•slrnl.1<1 M'minah·s 

y l1t1·ro ~P \Tll inn 1·m1·111.ulos de• p1»n. 
Exi"I(' 1111 irn rc'lllt'lllo t'll l.l p1rnhHTi1'111 <11· la hor1111111.t 1.kl t 11•cimi1·nto, glu· 

C'OC(1rtirnidP" e i11o;,uli11a. 
Sr i11hilw Ll sí11tt'.,¡'i de gnn.ulotrnpi11.1o;,. 
Dh111i11up•n lo~ 1iivck.-. lk ti1m.i11:1 y 11it1t'•.:.:1·no uu'i( 41 1•n .<.:111g11•, 
L.1s hon11n11.1.;; 1·at;1\a',licas o;,un ck~pl,11~ul.1-. d1• !>\l.'\ sitir>'i de f'llL1rP cli.,millll· 

ycndc1 Lt ckg1.nl.11·iún pn1h~Íc.1, 

Exi;;tt• 111,1~or tt•tn1cit',n ck niti/•L;t'tJP. 
\'Í;i<; d1• admi11i-tr.1ciú11: Sulaut;'Lllt'.l 1·11 l.1 ba~1· <ll' 1.1 01t'ja, 
Jln"is: '.Hi 111~ 1·n ~,111:ulo bm·i110 y l:l m.!~ 1•n ~.rnadu ovino y l·apiino. 
l! ... ns: Pnm1w·\·,• IHl ,1111nc·11t11 111• ¡1r"o .... ig11ifir.1ti\o, lOlllparado ron lns ani· 

111ak.., n111t10\. 
Con1r;iindi(",\Cim11· ... : r1 :.0111wl lht ddwr.'1 ~n IH,ulo 1'11 a1JÍ111al1''i dr~tiu:ulm 

í"I 1.t rl'prmlun:i<'m )•1 q1w 111" 11i\dt''i cll' ~<1!1.Hl(1tropi11.1" hi¡i11fi..,i.11i~s se \Trl <11'· 

prim~c~os ... 
l n'<1nd.1d: Lo .. ni,,.¡,.,. di' !ns 11·1.;iil110" tot..llt•s t'll tejido 11111<.v111.1r rt"rnh;in 

h:11.;t~r.tr· h:-\jn-., :t 1vt'111 1l1• o n111 ppl) 101110 m,himn. Dt• ((lo.; tl'jidn, C0ffi('>;tiblr<t 
d hí<:';.1<ln .1r,11•'•'•' ion t·l 11i\'•'I m.'1' alto .. 1lc;1111:ttHln 1m rn:1,,.imo dt• B.2 pph t'll 
novill(l,;; a lo'i !"1 dí;1<; di• impl.1111.1ri(q1, drTI 1·1·i1·ndn pfl~t1•1 ionnclllí' a l .. !J pph a 
ln'I ll."1 día'i. E ... tn ~ignífic.1 CJ!lt' ..,¡ ~1· 1·l.1ho1.l llll rnodc-lo m:1lnn.'1tico 11.1ra f'<;lirn;ir 
la<; C";:intid.1de'I tll' híC.:llltt o c:1nw qw· H' tlt·hnbn e nn<.11111ir p:ir.1 pndf'r r<·cihir 
un rírcto hnrmn11:1! .,l' lln!:1rí.1 a 1·~1.il1lrr1'r f"}llf" clirhn~ nÍYl'~(''i ddw1bn an11n11br· 
SI' <'11 111!1'1 clt• 1 ."Jl)tl k~ do• hk.u\o \' J_I", (\()() k~ dt• t'Ml\l'. 

Pr"'"'l)f;11·il1n \' nnmhn• i 11111•·1( i.1l: "Rall!ro". producido por fn11·rnation;il 
1'fi11nal & Clwmir.11 C01po1:-tio11. s~· \l'lldt• l'I\ (.\rltHho~ dr 72 Pllnprirniclos de 
12 lll~ 1·,Hf.I \\llD. 



Antecedentes ele uso 

El uso de promotores dd crecimiento en ovinos ha sido confinado a 
una pequeña escala. El hcxocstrol y el zcrmwl Ílnicamcntc han pro
ducido beneficios marginales en las evaluaciones o no hay beneficios. 

Lópcz ( 1986) concluye que la utilización del zcra110/ en corde
ros en pastoreo no aporta ganancias significati\·as (P > 0.05). 

Hernández y col. ( l!lBG) reportan qtw los implantes (zermzol) 
no produjeron ningún efecto bendiciosn cuando se les suministró 
gallinaza ( P > 0.1 f,), Sin t·n1bargo, cuando st· suministró P'L'ta de 
cártamo se produjo un i11crcmento ( P < 0.05) en p;anancia de peso 
y con\'ersión alimenticia. 

Aymami ( l 9BG) obtic1H' ganancias de P'''" en animales implan
tados de 31.67 kg en pnn1wdio, y para el grupo testigo de 32.16 kg, 
cncontramlo que 11u se justifica d '"" dd :cr1111n/. Por otro lado, 
Velez ( 19BG) compara las u;;inancias tic peso cnln· o\'Ínos castrados, 
implantados con :cr11110/ y con escroto rcch1Cido, concluyendo que 
ninguno ele los trata1nil'11tns fue ~i~nificativo. 

Asimismo, l\'alwd y col. ( 1991) n·portan qn<' ni el momento 
de la supkrncntación ni rl irnplanll' afectan las ganancias ele peso, 
cnn\'ersión aliml'nticia, co11.,1m1<1 d" matcria s!'ca y pcw de la canal. 

Por su parte, Liceaga y n il. ( 1 ~lBB), citados por Roclrígnc7. y col. 
( 1991 ), compar<lll los l'Íl"Ctos de tn"s implan!<» en o\'Ínns Pclibucy 
sin encontrar algún efcctn 1wnl·ficn. 

Sin e111barg", '"'i.,1<'11 .dgun;b ¡n1blic1cionc:, en bs que reportan 
efectos positivos. Portilla ( 197G) cncontró nn Bj; más de ganancia 
de peso en o\'inns irnplantados cnn rrspccto a los t<~sti.~ns; pe-ro no 
hace rdcrrncia a las difl'rl'ncias <".staclísticas. 

011iz (l'lRI) r<'J'<irta un CÍtTto fa\'orablc (I' < 0.05), aunque 
no significati\'o a la sl'gnnda St'mana postratan1icnto. 

Otrns autores suponen q111· lo.< l'fcctos de lt1s implantes depen
den ck la cantidad y calidad dd aporte mineral y protéico de la 
dicta (Huerta, 19BB; Huerta y Hulsz, 19B9). 

En el caso de los caprinos d estudio de los efectos de los im
plantes han siclo muy limitados. 
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Berenger y Suberbic ( 1982) reportan un incremento en la ganan
cia total y ganancia diaria de peso ( P < O.OS) por efecto del zera11ol 
en cabríos enteros. 

Silvia ( 1984) concluye que la utilización del zcrmzol en capri
nos explotados en pastoreo se traduce en mejoras tanto económicas 
como productivas ( P < 0.05). 

Proteína sol1re¡m8a11te 

La nutrición tiene por finalidad hacrr más productivos a los anima
les a través del uso más cficicnk de los alimentos. tsta es una de 
las áreas que tiene gran importancia en la producción de carne ovi
na, debido a que el alilllcnto representa el principal costo en este 
proceso (Alba, 1971). La proteína es el nutriente que más limita 
el crecimiento del animal, una \TZ que éste satisface sus necesidades 
energéticas, ya que se 1·11cu1·11tra formando parle estructural de di
ferentes órganos y principalmente del tejido muscular (Church y 
Pond, 1988). 

La suplcmcntación protéica óptima es aquella que proporciona 
proteína degradable en rumen para aportar amoniaco y péptidos/ 
aminoácidos a los microorganismos y '"imismo aporta proteína so
brepasante (Huerta, ElBB). Existen altrrnativas para lograr una 
mejor rcspursta animal manipulando las fuentes de proteína dispo
nibles a través de las diferentes fracciones protéicas del alimento, 
disminuycn<ln su <legrad<1bilidad y con ello rl'ducir cunsidcrablcmcntc 
los nivrlrs rcqnrrido' p:1ra 1·l crecimiento óptimo (Santos y col., 
1989; Gutiérrcz y col., 1992). 

En el rumcn la mayoría de las proteínas ingeridas son hidro
lizadas a pépticlos y aminoácidos, la mayoría de las cuaks serán de
gradadas a áciclos orgánicos y amoniaco. Sin embargo, algunas fuen
tes protéicas son incompletamente digeridas en el nunen y pasan al 
intestino parcialmente i11tactas, donde l'>l{u1 expuestas a posterior 
hiclr61isis por las enzimas protcnlíticas. Tales proteínas han sido lla
madas ele desviación o "proteína sobrcpasante" (Buttery y Linclsay, 
1980). 
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El uso de proteínas de baja degradabilidad mejoran el suminis
tro de aminoácidos al animal y disminuyen simultáneamente el ex
cedente de amoniaco. Se ha propuesto que alguna "proteína sobre
pasante" es necesaria para un crecimiento máximo y para la produc
ción de leche (Millcr y Galll'ay, 1982). 

Algunas proteínas, tales como el gluten de maíz, pasta ele girasol, 
granos cer\'cceros, harina de sangrr, harina de pluma y harina de 
pescado, tienen una ckgradabilielad baja (:O.liller y Galway, 19ll'.!). 

Las proteínas ele la harina ele pescado poseen un \'alor nutriti\'o 
excepcionalmente clc\'aclo por ser rica en aminoácidos esenciales, tales 
como lisina, metionina y triptofano, y pueele equipararse a las ele la 
leche ( :-.laynarcl y col., 1 !JBB). 

La solubilidael y ,·alor ele clicha proteína pueelc \'ariar consielc
rablrmentr de acuerdo a la fuente y proces;m1iento. Por ejemplo, la 
harina de pescado hecha principalmente con cabezas tiene un valor 
claramente inferior a la fabricada prefercntcnH·ntc con tejido muscu
lar (Morrison, 198~J). 

Si los subproeluctns se someten a temperaturas dcmasiaelo cle,·a
das durante el proceso de fabricación, -"' rl'ducc el \'alor nutritivo 
de sus proteínas. La obtenida por desi·cación al ,·acío es superior a 
la producida con la mi.,ma materia prima en secadores de llama, 
pues contiene mayor cantidad de vitaminas y sus proteínas son más 
dif,!;.:stiblcs (Kaufmann y Liippin¡:.:. J!lfl2\. 

En el caso de lo> pescados ricos en gr;1s.1, se extrae el<' éstos la 
mayor parte ele aceite, ya que no es con\'enicnte una ha1ina de pes· 
cado demasiado rica en grasa, pues puede ciar sabor a pescado a los 
hue\'os, carne y kcht'. Además la harina ele pescarlo cnn demasiada 
grasa se cnraucia con mayor facilitlacl duraut<' el almacenamiento 
(Morri"111, 1989). 

La harina clC' pescacln es 11111y rira rn proteínas, pues contiene, 
como promcclio, 6:1.'l';ii ele éstas. 

La rique7a en protdnas yaría rksd" un 7()'.,'i hasta aprnximacla
mente 55';(. La harina ele arenques contiene 72.5 jé,, la harina de sar· 
dina 67.2%, la harina ele pescado blanco 63<;;. y la harina de 
menhadcm 62.2'/~. La riqur1a media de grasa es de 6.8';( . 
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Debido a que la harina de pc.<;cado contiene el esqueleto de los 
peces, es rica en calcio y fósforo, con promedios de 4.14% de calcio 
y 2.67% de fósforo, y una riqueza total de materia mineral de 
17.670. Además, contiene cantidades apreciables de yodo. 

La mayor parte ele la.s harinas de pescado contienen riboflavina 
y niacina. Las harinas preparadas por el método de vacío pueden 
contener vitamina A y D. 

Se ha dudado cid empico d" la harina de pescado en la alimen
tación ele los anirnall's, telllienclo que pudiera ciar sabor a pescado a 
los huevos, carnr o leche; ."'in <'Illharc:cJ, <'11 nin~uno de los nun1crosos 
experimentos rl'alizados se han rq.dstrado dectos lwrjudiciall', ele este 
tipo cuando se ha suministraclo una harina de buena calidad, sin 
porcentaje cxccsiYo ele µ;rasa y 1'11 las cantidades lll'C<'sarias para "qui
librar las raciones (i\lorrison, 19!\'.l). 

La harina ck pescado ha siclo utilizada <'n la alimentación del 
ganado vacuno, prmluciéndo,.· i11cn·1rn·1llos 1·11 la prnclucción ch· leche 
de 2.B litros por día. En términos comcrciaks, el costo rxtra cid ali
mento de pescado ,olm· d cereal prohabknwntP es i!!ua\ al valor 
de un litro cll' leche (i\.!ilkr y Gah,ey, l~lB~). 

Una especial consiclcraciún en la t'\';iluación ele una dieta para 
los animales d1'. granja t·s su costo 1·n r"lación con el rendimiento 
obtenido ele la wnta (.Jim{·111·1. y col., l 'J'l:!). 

Si la harina ck pe,caclo proporciona proteínas a tn('nor co>to que 
otrns :di1nent11s proteínicos di' origen vegetal, puede cn1pk·arse econó
micamente en la alinwntarión de los ovi111», utili1frntlosc una merda 
de conccntrnclo que contenga de 10 a 15j;. ele harina ele pcscaclo 
( Morrison, l 'JB9). 
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OBJETIVOS 

• Evaluar el efecto de la adición de harina ele pescado como 
fuente ele proteína sobrcpasantc en la ganancia total de peso, c01wer
sión alimenticia y ganancia diaria de peso en ovinos Pclibucy implan
tados con zerano/. 

• Calcular el costo del kg de borrego producido en función al 
tratamiento empicado. 
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MATEIUAL Y MÉTODOS 

l .-Localizació11 

El presente trabajo se rC'alizó en una explotación ovina comercial 
localizada en el municipio de San Andrés Jaltenco, l\Iéxico. 

2.-Animales 

Se utilizaron 32 ovinos machos enteros de la raza Pclibuey, con una 
edad entre JO a 12 111C'ses y un peso promedio de 32. 7 kg. Se alojaron 
en ocho corralctas ele malla borreguera con una superficie de 12 m', 
provistos con comedero y bebedero. 

Previo al inicio del experimento los animales fueron clesparasi
tados con clmantd ("Sepom·er", !ah. Chlnoln) por vía oral a dosis de 
5 mg/kg P. V., >e ideutificaron 111edia11te tatuaje y se les dio un 
período de adaptación ele 15 días al alimento. 

3.-Discño experimenta/ 

Los 32 animales se distrihuycrnn para confonnar un díseiio cmnple
tamente al azar con un arrc.l!;lo factorial de tratamiC'ntos (2 x 2), 
con dos repcticione~, con cuatro animales por repetición para cada 
tratamiento. 
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La dicta 1 contenía nitrógeno no protéico (NNP), con adición 
de harina de pescado como fuente de proteína sohrcpasante (PS). 
La dicta 2 sólo se adicionó con NNP. Además existieron animales 
implantados con zcra110/ (Z) y sin implantar para amhas dictas: 

TRATAMIENTOS 

N:'\1' PS z 
TI + + 
T2 + + + 

TJ + 
To! + + 

El trabajo tuvo una duración tk 5!1 días y los parámetros cva· 
luados fueron: 

• Ganancia diaria de peso 
• Ganancia total 
• Conversión alimmticia 
• Costo por kg de carne producida 

4.-Dietas 

Los ingn·clicntcs proporcionados se t·nlistan en el siguiente cua
dro (las canticlacll's se rxpn·san en porcentaje) : 

Dic1a Dit>ta 2 

('ollin.1.u JO 40 

Sorg() 40 40 

Pan 10 !O 

Cascaríll;t dt• \' . .H·ao ~l 9 

Carhon~tn d1• ci.tdo 

lfarina de })l''it·:ido IO o 
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La dicta 1 contenía 17 % de proteína cruda ( PC) y 2. 7 Mea\ 
de energía mctabolizablc (El\!), y la dicta 2, 12% de PC y 2.6 
Mea! de EM. 

Como forraje se proporcionó cmilaje de maíz y la proporción 
concentrado-forraje fue 80:20, el consumo se determinó con base 
en el 3% de su peso vi\'o, La ración se modificó de acuerdo al pro
medio de peso obtenido después de cada pesaje. 

5.-l111/1la11tació11 

La aplicación del implante se realizó en el tercio medio de la oreja 
utilizando una pistola implantadora "Ral-0-Gun". La dosis de 
zera110/ ("llnlgro", lab. Intcrnntionul Mineral & Chemical Corporntion) 
utilizada fue ele 1 :! lll).(. Esta operación se realizó una sola vez al 
inicio del experimento. 

6.-Pcsajcs 

Los pesajes se realii.aron empicando una báscula romana y con los 
animales en ayunas. Tocios los animales se pesaron durante la fase 
experimental en fonna individual, al inicio de la pnwba y posterior
mente cada M días hasta completar cinco pesajes. 

7.-Rechazos 

El alimento ofrecido se pesó diariamente y antes del suministro de 
éste se recogieron y pesarnn los restos de alimento no consumidos del 
día anterior con el fin de c\'aluar !ns consumos reales. 

13.-Arul/isis de rcsultado.r 

Ld's resultados se compararon entre grupos por medio de análisis de 
varianza utilizando el paquete estadístico SAS para conocer los c:fcc· 
tos de los tratamientos sobre los parámetros evaluados y las posibles 
interacciones. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Después de la inclusión de harina de pescado (HP) en borregos 
Pclibucy machos cntrros implantados o no con :era110/, se obtuvo lo 
siguiente. En lo rderl'l!tr a la ¡.:anancia total rlr prsn d11r:mtr los 5fl 
días de <Taluación, se obser\'Ó 1111 decto fa\·orable por la adición de 
HP para los ovinos con ( l:l:l kl!) y sin implantr ( 13.'.! kg), siendo 
supcriorrs ( P < 0.05) en 3.9 y :1.1 kg, respccti\'a111rnte, a los que no 
recibieron HP (95 y 10.1 kg) (fig. '.!) (cuadro 2). 

Este efecto puede ser l'Xplirado por el hecho de que la proteína 
contenida en la h<trina di· pescado l'll su mayoría pasa intacta al 
duodeno; esto permite c¡nc haya un mejor aprowchamiento ele la mis
ma, fa\'orrciéndosc así el clcsarrolln ele la acti\·idad tisular en menor 
til'lllpo. Por otto lado, tkbidn al número de reacciones bioc¡uimic<ts 
implicadas rn la síntesis de protdna microbiana a partir de nitrÓ[!eno 
no protéico, se requiere una mayor cantidad de energía en compara
ción con la requerida para el 1b,dnhlami1·nto enzimático ele las pro
teínas en el intt'stino tklgado; adt·n1ús, la proteína microbiana con
tiene 20% de ácidos nucUoico» los cuales probablemente son de poca 
ntilida<l para el animal; t•n ¡.;rneral, a ni\Tl del intestino clclgaclo, la 
proteína microbiana 1·s inferior a l<t prntdna ;111i111al <!<- b11l'na c<tli
dad (l\faynanl y col., 19Bfl). Sin embargo, la diferencia entre los 
animales con o sin implante Ílle míni111a ( P > 0.0'.'i), 'iemln ele :!00 
y -600 g con y sin adición de HP, respccti\·amcnt<'. 

Estos resultados concucrclan con Aymami ( 19BG), quien obtiene 
una diferencia de sólo 490 g (!' > 0.05). Por otro lado, Vckz y Li-
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ceaga y col. ( 1986), citados por Rodríguez y col. ( 1991 ) , reportan 
una diferencia de 2.86 kg ( P > 0.05) )' 600 g ( P > 0.05), respecti
vamente. No se detectó un efecto de intrracción para la ganancia 
total de peso rn los animales implantados y que recibieron HP ( P > 
0.05). Esto difiere con In reportado por Huerta ( \9BB), Huerta y 
Hulsz ( 1989), r¡nicncs indican la n<'ccsidad de una buena disposición 
ele proteína para que '" manifieste una acción favorable por el uso de 
los implantes. 

El no haber encontrado efecto benéfico puede deberse a que 
la literatura menciona i¡nc d paíodo ele acción del zcranol en ovinos 
es de 42 días y l'n estl' l'x¡wrimento las evaluaciones se realizaron 
a los SB días. 

Por su parte, la ganancia diaria de peso (GDI') tuvo un com
portamiento similar al parÚnH·tro anterior, o "'a: resultó mayor 
(P < 0.05) t·n lm horrq~ns <pw se adicionaron con HP, en G-1 y •HA g 
para los implantados ( 232.5 g) y sin implantar ( 219.7 g), resprcti
v:.uncntc. 

Los animales r¡ue sólo recibicr<n1 :\;>.;P, obtm'icron 1 GB.'."i y I 71l.3 
g de GDP, cnn y sin anabólicos, respccti\'allll'nte. ~o existió efecto 
por el implante ni la interacción entre inclusión ele IIP e implante 
sobre la GJW (ligs. '.l y ·l) (cuadro:!). 

Para la con\'ersión alimenticia, los animales adicionados con 
HP con y sin implante f1w ele B. l para ambos grupos. En los anima
les con dicta convt'ncional con y sin !mplantc fue de l l.57 y I0.51, 
respecti\'amcnt<', cxi~tit'nÚo diferencias por <'! •·freto de la adición ele 
HP (P < 0.05). En C'Xpcrimento' Jlll'\'in:; se ha obtenido con\'crsio
ncs de 7.!H para el grupo testigo y de 7.0·1 para los animales implan
tados (P >O.OS). Hcrn{rnde1. y col. (19BG), Liceaga y cc..I. (198G), 
citados por Rodríguez y col. ( l '191), reportan una convrrsión de 7 .5 
para Jrn; animalrs control y 7.lfl para los animales itnplantaclos; sin 
embargo, no sr• hacr referencia sobre las diferencias estadísticas entre 
!ns grupos involucrados. 

Los mejores costos para la producción de un kg de animal en 
pie se obtuvo cnn los animales adicionados con HP, t·xisticndo una 
diferencia de 5.3-l:j(, rntrc animaks con ($ 3 GB2) y sin implante 
( $ 3 495), este incrcmrnto debido básicamente al costo de este últi· 
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mo concepto. En los animales que no recibieron HP en su dicta, 
implantados ($ 4 155) o no ($ 3 593) con zeranol, existió una dife
rencia del 15.6•17o a favor de los no implantados (P < 0.05), que 
se explica por el costo del anabólico, ya que sus conversiones alimen
ticias fueron igualmente elevadas. 

CUADRO 2. l~futo de la inclusiún de harina de /1tscado 
ni m·inos ún/rlcmtados 

Grupo PI (kg) J>l'(kg) GDl'(g) GT (kg) 

llP =º 32.4 ·12.5 l 7B.3h 10.lb I = o 
llP o 

32.5 ·12.0 IGD.5h !l.5b I = 1 

111' = 1 
J.l.O 4G.2 21~).7;1 13.2a 1 = o 

llP = 33.0 ·1G.4 232.Ja 13.4a 1 

Diferente literal tic la misma columna· indica di{ crc11cia estadística
mente significativa ( P < 0.05) 

PI = rx-<;o inicial 
PF = peso final 

GDP = ganancia diaria 
de ¡x.-so 

GT == .~mmda total 
IIP harina de pescado 

I = implante 
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CUAl>RO 3. Efecto de la inclusión de harina de /1CJcado 
en ot•inos implantadoJ 

Grupo Cont•cr.sión alimenticia $ kg 

IIP = O 
I0.51 ± 0.3Gb 3593 ± 99h l =o 

HP = () 
l t.57 ± 0.13 h 415:1 ± 80 b 1 = 1 

HI' = 1 
8.10 ± 0.28a 3495 ± IOSa l u 

lll' ::: 
B.12 ± 0.17a 3GB2 ± 3·\7 a l ::: 

Diferente literal de la misma columna indica diferencia estadística· 
mente significativa ( P < 0.05) 
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HP = harina de pc•ca<lo 
l = implante 
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Flg 2. Ganancia total de peso en 
borregoa Pellbuay Implantados con 

z.eranol 
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- HP • 1 [ill HP CJ 1 fE SIN 1 
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Flg 3. Oanancla diaria de peao promedio 
por peaaJe en borregos pellbuey 

Implantados con zeranol 

HP + 1 93.8 253.9 1 290.2 
HP 186.7 293 196 
1 99 211 223.2 

178.8 200.9 

180.1 1 232.2 
147.4 134 

~S_IN_I ~-~_9- _____ 254.7 __ ¡ ___ ~~L- --~~ __ L__10_1_.2 _ _, 

-HP•I WHP 01 BSINI 

HP• HARINA DE PESCADO I• IMPLANTE 



CONCLUSIONES 

~ ~Ir:" 
'4lW.1<ff;,1 

• Se detectó un efecto favorable, productiva y económicamente, 
tras la adición de harina de pescado a ni\·cks dPl 10'/P en la dicta 
de animales implantados o no con anabólico>. 

• No se detectó un efecto benéfico t'n los parámetros evaluados 
por el uso clcl zera110/. 

• No se detectó un efecto de interacción harina de pescado e 
implantación. 
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