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I. I N T RO D U C C I O N. 

Uno de los principales problemas que estan enfren

tantando todos los paises del mundo, es el de la alimenta

ción. Este hecho se origina principalmente por la alta 

población mundial que existe en nuestros dias, aunado a 

esto se encuentra el deterioro de zonas de cultivo, así 

como la reducción de superficie que están sufriendo éstas 

mismas. A consecuencia de esto. vemos la competencia que 

está existiendo entre la sociedad y el sector pecuario por 

aquellos granos de cultivos básicos. 

Por lo antes mencionado. es necesario reconocer la 

importancia que tiene la explotación animal dentro del 

contexto alimenticio de la población de cada país. De este 

modo, nos damos cuenta del papel importante que desempefia 

aquí la nutrición animal. 

El objetivo principal de esta recopilación. es la 

de dar a conocer en una forma más amplia la importancia 

que tienen los aditivos no-nutricionales dentro de la ali

mentación animal. 

1 
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Los aditivos no-nutricionales, son aquellos com-

puestos o substancias que no tienen ningún valor nutriti

vo, pero que al ser agregados al alimento o pienso, estos 

repercuten en una forma positiva en la explotación pecua

ria. 

El inicio de la amplia utilización de los aditivos 

no-nutricionales, fue durante las décadas de 1950 y 1960, 

el propósito era lograr mejores resultados en la eficien

cia de la utilización del alimento en los animales. 

Estos aditivos no-nutricionales están enfocados 

principalmente, para la estimulación de crecimiento como 

es el caso de las enzimas, hormonas, antibióticos, etc., y 

aquéllos que mejoran el aspecto físico del alimento como 

son, los pigaentantes, aglutinantes, saborizantes, etc. El 

uso de estas substancias en la nutrición animal, tienen 

resultados de gran beneficio hacia el productor, ya que 

mejoran la conversión alimenticia y ciertos, aparte de su 

acción como promotores del crecimiento, mantienen la buena 

salud del animal. 

En general, los aditivos no-nutricionales deben 

evaluarse con respecto a su beneficio productivo; a las 

posibilidades económicas de su empleo, y a la protección 

tanto física como económica del consumidor de los alimen

tos de origen pecuario <25). 



En los últimos años se le ha dedicado mucha aten

ción al estudio de los aditivos no-nutricionales, junto a 

estos una gran serie de investigaciones, algunos tratando 

de profunizar en lo conocido hasta hoy, y otros con el fin 

de dar teoría a las hipótesis que se tienen con relación 

al mecanismo de acción de algunos de ellos y así reafirmar 

la importancia de estas substancias. 
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II. ANTECEDE N TE S. 

Según la literatura. el arsénico y sus coapuestos 

fueron de las priaeras substancias que se utilizaron en 

una foraa aditiva dentro de una aaplia variedad de apli

caciones. estó data de la antigüedad. Hipócrates < 460-377 

A.C. > utilizaba el arsénico en forma de sulfuro para tra

tar las úlceras. sin tener el conociaiento de las propie

dades venenosas que esta substancia tenía. éstas no fueron 

conocidas hasta la Edad Media (24). 

Tras varias investigaciones. en el ano de 1949 por 

vez primera. se inforao. que ciertos productos provenien

tes de la fermentación de la aureomycina < Clortetracicli

na >. había proaovido el crecimiento de cerdos. Por lo 

anteriormente mencionado. en abril de 1950. se publica el 

primer articulo científico. el cual auestra el valor de la 

aureoaycina cristalina dentro de la aliaentación de cerdos 

(9). 

Durante las décadas de 1950 y 1960. los aditivos 

no-nutricionales tuvieron una utilización aaplia en Esta

dos Unidos y varios paises más. Esto se dió a consecuencia 

del descubrimiento y comercialización de los antibióticos 

y de aquellos fármacos elaborados a base de sulfas. 
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Através del tiempo. se han utilizado varias clases 

de aditivos no-nutricionales dentro de la alimentación 

animal. pero muchas de estas substancias no han tenido 

éxito en la prueba de tiempo y experimentación. asi como 

en la práctica. Aunado a lo anterior, muchos aditivos han 

aparecido como también desaparecido por el hecho de cier

tos factores como son, el costo. residuos tisulares. toxi

cidad y el más común. respuesta con poco beneficio para el 

animal (7). 

En nuestros dias. la aprobación del uso de aditi

vos no-nutricionales, se encuentra en un marco restringi

do. ésto se puede ver principalmente en la mayoría de los 

paises Europeos como en Estados Unidos, en los cuales 

existe la tendencia de disminuir el uso de estas substan

cias con el fin de obtener productos alimenticios de ori

gen pecuario más naturales. En paises como el nuestro. el 

uso de estos aditivos se encuentran en una forma controla

da pero menos estricta que en los paises anteriormente 

mencionados. 



111. CLASIFICACION DE LOS ADITIVOS 
NO-NUTRICIONALES. 
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Se puede entender como aditivos no-nutricionales, 

todos aquellos compuestos o substancias que no tienen nin-

gún valor nutritivo, pero que al ser agregados al alimento 

o pienso, éstos repercuten en una forma positiva en la 

explotación pecuaria. 

De acuerdo al Consejo Nacional de Investigación de 

llos Estados Unidos N. R. C. ) . los aditivos 

no-nutricionales, están clasificados como la clase número 

ocho. 

Estos aditivos pueden clasificarse, de acuerdo con 

su mecanismo de acción de la siguiente manera& 

1> Aditivos que promueven el consumo de los ali-

mentas o la selección. 

a) Antioxidantes. 

b) Aditivos para la peletización. 

e) Saborizantes y odorizantes. 
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2) Aditivos que mejoran el color o la calidad del 

alimento. 

a) Pigmentantes. 

3).- Aditivos que facilitan la digestión y absor--

a) 

ción. 

Reguladores del pH 
nizantes. 

b) Enzimas. 

e) Antibióticos. 

d) Probióticos. 

Acidificantes y Alcali 

4) Aditivos que alteran el metabolismo. 

a) Hormonales. 

5) Aditivos que actuan sobre la salud del animal 

a) Anticoccidianos. 

b) Antiparasitarios. 

e) Antimicoticos. 
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3.1 Aditivos que proaueven el consuao de los 

ali-aentos o la selección. 

Comprenden aquellas substancias. que su único fin 

es el de promover el consumo del alimento. ya sea evitando 

o enmascarando sabores desagradables¡ 

de peletización del pienso. 

3.1.1 Antioxidantes. 

así como el proceso 

Los antioxidantes son compuestos que se agregan a 

los alimentos destinados a los animales de granja con el 

fin de evitar la oxidación ó rancidez de las grasas anima

les ( Poli-insaturadas ) y los aceites vegetales (2). 

La oxidación ráncida de los aceites y las grasas 

pueden ser de dos tipos. 

1) Rancidez Hidrólica. Este efecto es a conse

cuencia de la acción microbiana sobre los lípidos. causan

do un desdoblamiento de las grasas. a ácidos grasos li

bres. mono y diglicéridos y glice~ol. mismos que pueden 

ser aprovechados. sin mayores problemas. por los animales 

que los ingieran (25). 
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2) Rancidez oxidativa. Llamada igualmente pero-

xidación. que tiene lugar con los ácidos grasos insatura

dos y que consiste en la pérdida de hidrógeno en el sitio 

de la doble ligadura. lo que da como resultado la forma

ción de un radical libre. 

La rancidez oxidativa tiene como resultado una re-

ducción en el valor energético del lípido problema y una 

disminución en el consumo por los animales; así como tam

bién puede causar la destrucción de las vitaminas E. A y D 

( 8). 

Es ampliamente conocido el efecto destructivo que 

tienen los productos de la oxidación sobre las vitaminas 

liposolubles; por lo que un 

protección de los diferentes 

factor determinante para la 

ingredientes que de alguna 

forma son &ensibles a la oxidación y sobre todo aquellos 

ingredientes que contienen grasas o aceites. que componen 

un alimento balanceado. es el tipo de antioxidante usado 

para su protección (1). 

Los antioxidantes utilizados como aditivos en los 

alimentos son: 

a) El etoxyquin. 

b) 

e> 

El B H A 

El B H T 

Butilato de Hidroxianisol ). 

Butilato de Hidroxitolueno ). 

d) Galato de Propilo. 
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Entre los antioxidantes naturales más importantes 

se tiene el tocoferol ( Vitamina E ). 

Una molécula de un antioxidante funciona reempla

zando un ácido graso insaturado como la fuente del hidro

geno lábil para unirse a un radical libre ó a un peróxido

activado. La molécula del antioxidante se oxida en lugar 

de la del ácido graso. En el proceso. el antioxidante 

extrae la energía que de otra forma estaría disponible pa

ra la formación de un nuevo radical libre de ácido graso y 

lo que perpetuaría la reacción en cadena que se presenta 

en la autooxidación de las grasas. Si el antioxidante va 

acompafiado con pequefiísimas cantidades de fenoles se re

tarda considerablemente la autooxidación (19). 

Ciertos ácidos orgánicos que actúan como sinergis

tas. se pueden afiadir a las grasas junto con un antioxi

dante fenólico. 

Un sinergista es una substancia que aumenta la 

efectividad del antioxidante primario. Los ácidos 

di-o-tri-carboxílicos son efectivos debido a que fijan o 

secuestran iones-metálicos. Una molécula de ácido cítrico. 

utilizada como sinergista se puede fijar al hierro proo

xidante. 
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La efectividad de un antioxidante se puede aumen-

tar utilizandolo junto con otro. Una combinación de buti-

lato de hidroxianisol < B H A ) y galato de propilo. es 

más efectiva que la suma de la efectividad de ambos. uti-

lizados en forma separada. 

3.1.2 Aditivos para la peletización. 

Son aquéllos que fueron diseñados especialmente 

para inferir una gran estabilidad. dureza y resistencia a 

los alimentos balanceados (2). 

Este grupo de aditivos está integrado por substan-

cias que se agregan al alimento para las siguientes fina-

lidadesa 

a) Mejorar la conversión alimenticia. 

b) Elevar rápidamente la ganancia de peso. 

e) Incrementar el consumo. 

d) Mejorar la aceptabilidad de ciertos ingre
dientes. 

e) Preservación de algunos nutrientes. 

f) Destrucción de inhibidores del crecimiento 
así como de toxinas. 

g) Absorber parte de la húmedad de los ingre
dientes de la mezcla. 
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La peletización. no es más que un proceso físico 

que se le dá al alimento balanceado para compactar los 

componentes que lo integran y asi formar los pellets. De 

éste modo. al animal se le facilita el consumo del alimen-

to. como el aprovechamiento total del mismo. ya que la 

pérdida por desperdicio es mínima. 

Con el fin de incrementar la dureza de los pe-

llets. se agregan con frecuencia. ciertos aglutinantes a 

la mezcla de alimentos. 

Los cuatro aglutinantes más importantes son: 

1) Bentonita de sodio < Silicato anhidro ). 

2) Productos celulósicos de la industria proce-
sadora de la pulpa de la madera ). 

3) Derivados de lignina ( lignosol }. 

4) Subproductos de la industria cerealera. 

Los productos antes mencionados se pueden emplear 

en cantidades de 2.5$ dependiendo la formulación del 

pienso. Todas aquellas raciones que sus proporciones de 

grasa son altas. requieren la adición de una cantidad 

extra de aglutinante. 
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Otras de las ventajas que poseen ciertos agluti

nantes. aparte de la principal que es la peletización. es 

la de absorción de agua en el caso de la bentonita de 

sodio ) de los pellets procesados. ésto tiende a reducir 

la huaedad de los excrementos y aejorar el crecimiento de 

aves pequeñas. Los productos celulósicos de la pulpa de la 

madera proveen una considerable cantidad de enegía en los 

niveles necesarios para formar un pellet estable (20). 

Existen ciertas substancias llam~das surfactantes 

que ayudan al proceso de mezclado de ingredientes líquidos 

con sólidos. al reducir la viscosidad de los líquidos se 

incrementa su fluidez; reducen la tensión superficial. lo 

que permite la penetración de los 

ingredientes secos. 

líquidos dentro de los 

Estas substancias disuelven y emulsifican las go

mas. las resinas y las melazas reduciendo su adherencia. 

En el caso de las grasas y aceites. las mantiene en un es

tado de suspensión. 

Estas substancias surfactantes evitan problemas en 

los equipos de mezclado. como son el apelmazamiento. el 

apelotamiento. el puenteo y la compactación dentro de los 

equipos. derivado de la mezcla de líquidos y polvos (19). 
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3.1.3 Saborizantes y odoriz~ntes. 

Son aquellas substancias que agregadas a los ali

mentos de los animales modifican su sabor y/o, el olor, 

facilitando así el consumo de los mismos. 

Los saborizantes y odorizantes se pueden clasifi

car de la siguiente maneras 

1> Saborizantes inespecíficos.- Se consideran 

aquellas substancias que habitualmente se incorporan como 

ingredientes normales en la dieta para otros efectos nu

tricionales¡ por ejemplo, la harina de pescado, la levadu

ra de cerveza, la melaza, el azúcar, la sal y el glutamato 

monosódico, etc. 

2} Saborizantes específicos.- Son aquellos com

puestos químicos que se han elaborado comercialmente con 

el fin de simular sabores específicos para cada especie 

animal ( ver cuadro NQ 1 ) (19}. 
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Cuadro No. 1.- Sabores e spec i f i e os. 

Especie. Sabores y odorizantes 
específicos. 

Cerdos: 1 Leche de cerda. 
2 Dulce. 
3 Especiado. 

Becerros: 1 Leche de Vaca. 
2 Dulce lácteo. 
3 Mantequilla. 

Bovinos: 1 ) Lácteo. 
2 ) Dulce - 11elazado. 
3 ) Alfalfa. 
4 ) Especiado. 

Cabras: 1 Hierbas. 
2 Alfalfa. 
3 Especiado. 

Fuente: Necoechea R. R •• )(anual de aditivos y suplementos 
para la alimentación aniaal •• 1987. 
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Los saboxizantes y aromas proporcionan sabor Y 

olor normalizado a los piensos compuestos. de forma que 

éstos siguen sabiendo y oliendo igual aunque se modifique 

su composición. Con ello se consigue que los animales 

consuman más cantidad y que su crecimiento sea uniforme. 

Existen cuatro sabores básicos. los cuales se 

describen como dulce. ácido. salado y amargo. junto con lo 

que se denomina sensación química común. que supone el que 

los animales puedan detectar ciertos productos químicos 

que no pueden encasillarse en una de las cuatro clases se

ñaladas (6). 

La percepción de los saboxes se da por medio de 

los principales órganos del gusto llamadas bulbos gustati

vos. los cuales se encuentxan situados sobre la lengua y 

también. en menox escala. sobre otras superficies intexnas 

de la boca. Estos bulbos g~stativos se albergan en peque

ñas protuberancias llamadas papilas gustativas. las cuales 

pueden ser filiformes. fungiforaes. circunboladas y folia

das (13). 

De acuerdo al número de papilas gustativas. existe 

una marcada variación entre las distintas especies. Se di-

ce que en promedio son: a) Aves 24; b) cerdo y cabra 15 

mil y e) ganado bovino 25 mil (6). 
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Cuando las células receptoras son estimuladas por 

los diferentes tipos de sabores, éstas producen sefiales 

que se transmiten por dos de los pares de nervios cranea-

les, los glosofaríngeos e hipoglosos, hasta los centros 

cerebrales del gusto. 

Con relación a la percepción de los olores, aún no 

se sabe con exactitud cómo las células sensoriales detec-

tan el olor, pero se cree que las moléculas de los vapores 

de las substancias que arrastra el aire se adhieren al mo-

coy sensibilizan de algún modo los cilios; éstos se comu-

nican con el cuerpo celular subyacente, que a su vez ini-

cia un impulso en las fibras nerviosas asociadas. Las fi-

bras van desde la mucosa olfatoria hasta los bulbos olfa-

torios, vinculados al cerebro <13). 

3.2 Aditivos que mejoran el color o la calidad 
del alimento. 

El uso de este tipo de aditivos tiene dos finali-

dades principales, la primera, estimular al animal al ma-

yor consumo de alimento por medio de la percepción através 

de la vista; y la segunda y más importante, el poder de 

pigmentación que estas substancias ejercen sobre la espe-

cie ( aves principalmente ) que se tiene en explotación. 
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3.2.1 Pigaentantes. 

Son las substancias que agregadas al alimento de 

las aves, peralten una mayor coloración de la grasa cor

poral, los picos, los tarsos y la yema del huevo (25}. 

En los últimos afios se le ha dado mucha importan

cia a la pigmentación de la piel y tarsos de los pollos de 

engorda, así como en la yeaa del huevo. Esto es debido a 

la gran demanda por parte del público consumidor que cae 

en la creencia de que todas aquellas aves que presentan 

piel y patas amarillas son de mejor calidad, así mismo las 

yemas de huevo pigmentadas la cual se tiene la idea de que 

son producidos por gallinas que comen mejor y por lo tanto 

son más nutritivos. 

La pigmentación que se da en las aves proviene de 

un grupo de substancias llamadas carotenoides, éstos deben 

ser suministrados en la ración ya que las aves no los 

sintetizan. 

Los pigmentantes se pueden clasificar de la si

guiente manera: 

1) Lipocromos.- Es el nombre que se da a las mate

rias colorantes rojas y amarillas de los tejidos grasos. 
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2) Carotenoides.- Son aquellos pigmentos vegetales 

de naturaleza lipídica, insolubles en agua pero solubles 

en disolventes orgánicos. Son tetraterpenos, con la molé

cula constituida por 40 átomos de carbono, muchos de los 

cuales se hayan unidos mediante doble enlace (13). Estos 

pigmentos tienen un color que se encuentra dentro de una 

gama que va del amarillo al rojo. 

Los carotenoides se pueden dividir en dos grupos• 

1) Los carotenos, que se definen desde el punto 

de vista químico, como hidrocarburos. 

2) Las xantófilas que contienen oxígeno, además 

de carbono e hidrógeno (5). 

En la naturaleza existen más de 400 variedades de 

xantófilas; pero solamente cierto número de éstas tienen 

el poder de pigaenta~ión < ver cuadro ND 2 ). 



Cuadro No. 2.- Fu.e:n tes P :i gme:n t a:n tes 
:importa:ntes. 

Xantófi las 
Pigmentante 

Luteina 

Zeaxantina 

Cantaxantina 

Capxantina 

Fuentes 
naturales 

Alfalfa. pastos. flor. 
de ceapasuchi 1. 

Gluten de maíz. maíz. 

Hongos (Champiñones) 
Plumas de flamingo 
Plumas de canario 
Cubierta externa de al
gunos peces y crustaceos. 

Capsium. Chiles <Pimien
tos. rocoto. aji. paprika). 

Color 
obtenido. 

amarillo 

anaranjado 

rojo 

rojo 
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anaranjado 

Mioxantófila Alga espirulina. café 

Licopeno Pasta de jitomate. rosa 

Astaxantina Cáscara de langosta. rosa 
bacterias no identificadas. 

Bacteriorubina Bacterias halofflicas. rosa 

Violaxantina Calabazas. amarillo 

Apacarotenal Naranja. Naranja 

Equinona Estrella de mar. rojo 
Erizo de mar. 

Fuente: Necoechea R. R., Manual de aditivos y suplementos 
para la alimentación animal., 1987. 
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Las xantófilas se pueden dividir de acuerdo a su 

forma de origen• 

1) Xantófilas naturales.- Son aquéllas que en for-

ma natural se encuentran en algunos vegetales como en 

ciertos granos que son buenas fuentes pigmentantes ( en e! 

cuadro N2 3, se enlista una serie de fuentes pigmentantes 

con su contenido de xantófilas naturales ). 

2) Xantófilas sintéticas.- Comprenden todas aqué

llas que son producidas industrialmente. 



Cuadro No. 3.- Con.'ten.:ido de Xan.t:óf:i 
1 as en. a 1 g-u.n.a s f-u.en.
t:es p:igm.en.t:an.t:es 
:im.por'tan.t:es. 

Fuente 
Pigmentante. 

Alfalfa. deshidratada 
<20$ proteina ). 

Alfalfa. deshidratada 
(17$ proteina ). 

Maíz Amarillo. 

Ceapasúchi 1. 

Es pi rul ina. 

Gluten de maíz amarillo 

Etil ester del ácido apo-81' 
carotenoico. 

Criptoxantina. 

Ceapasúchil Extracto. 
saponificado 

Contenido de Xantófilas 
ag./kg. base seca 

400 - 450 

185 - 350 

20 - 25 

1500 

180 - 250 

2Z 

Fuentea Coca G. Manuel. Avila G. Ernesto. Alimentación de 
las Aves. 1982. 
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A continuación. se da una breve descripción de al

gunas de las principales fuentes pigmentantes naturales 

utili~adas dentro de la explotación avícola. 

( Tagetes erecta L. ). 

Es la principal fuente de pigmento utili~ada en 

raciones alimenticias para aves a fin de impartir la colo

ración deseada en los productos para aves (27>. 

El Kaíz y el Gluten de Kaíz. 

Entre todos los cereales utili~ados por la indus

tria de los alimentos compuestos. el mai~ constituye la 

fuente más rica en carotenoides. Entre los carotenoides 

identificados. la luteina y la zeaxantina son las únicas 

que ofrecen interés práctico en lo que se refiere a colo

ración. 

En los alimentos llamados amarilleantes "• se 

utili~a maí~ amarillo en un porcentaje de 60 al 70 por 

ciento. El gluten de maí~ tiene indudable interes. La ha

rina de gluten de mai~ se utili~a en los alimentos amari

lleantes en porcentajes del 3 al 8 por ciento. 
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Harina de Alfalfa. 

La harina de alfalfa es una fuente interesante de 

carotenoides siempre que se tenga en cuenta determinados 

criterios a 

a) que esté fabricada solamente con hojas e 
inmediatamente después de la cosecha. 

b) que esté almacenada donde no reciba la luz. 

La harina de alfalfa se utiliza por lo general en 

porcentajes del 3 al 5 por ciento en la preparación de 

alimentos para pollos de carne. 

Entre las xantófilas de la alfalfa, se tiene en 

cuenta principalmente la luteina y la zeaxantina y la re-

lación entre ambos (5). 

Alga Spirulina ( Spirulina spp >. 

Se afirma que la pigmentación lograda con la Spi-

rulina spp., es similar a la obtenida con la harina de 

flor de cempasúchil y superior a la de los productos arti-

ficiales. Además, de acuerdo a resultados obtenidos en 

investigaciones, se dice que el añadir 15$ de Spirulina a 

la ración para gallinas provoca un aumento en el número de 

huevos obtenidos durante el ciclo de postura, aunque estos 

huevos tienden a ser un poco más ligeros (19). 
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Genero Capsicua. 

Algunos pimientos han adquirido una importancia 

industrial. y el género Capsicum posee especies y varieda

des ricas en carotenoides. 

El Capsicum frutescens. sobre todo las variedades 

de pimiento rojo utilizadas para el pimientón da los fru

tos más rojos. El carotenoide escencial del pimentón es la 

capxantina (5). 

El mecanismo de acción de las xantófilas sobre el 

metabolismo de las gallinas es muy diferente al del pollo 

de engorda. 

En el caso de la gallina no es necesario que las 

xantófilas se encuentren saponificadas (en estado libre), 

ya que aparentemente son absorbidas por el intestino del

gado en el estado en que se encuentran. Posiblemente las 

lipoproteinas que existen en la sangre sean las encargadas 

de depositar las xantófilas en la yema del huevo. 

En el pollo de engorda ésto solo se logra en forma 

eficaz cuando las xantófilas se encuentran libres. 
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Al ser ingerida la xantófila por el pollo de en-

gorda, comienza a recorrer el tracto digestivo sin cambios 

aparentes basta alcanzar el intestino delgado, siendo el 

duodeno y yeyuno donde las xantófilas y en especial la 

luteina, deben encontrarse en su foraa " trans " para ser 

absorbidas. 

Una vez que han sido absorbidas las xantófilas se 

transportan en el suero sanguineo y al pasar por el hígado 

se depositan en el misao. 

Del hígado se incorporan nuevamente a la circula-

ción sanguinea, siendo transportadas por lipoproteinas las 

cuales las depositan directamente en el tejido graso, 

piel, tarsos, pico y plumas, en donde actúan como pigaen-

tantes (19). 

3.3 Aditivos que facilitan la digestión y 
absorción. 

El uso de estas substancias no-nutricionales, 

tienden a facilitar una serie de procesos fisiológicos 

gastro-intestinales del animal, en donde la digestión y 

absorción de los nutrientes que componen el alimento, se-

rán aprovechados en su máximo y teniendo como consecuencia 

el incremento dela producción pecuaria. 
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3.3.1 Reguladores del pH. 

Dentro de este grupo de aditivos no-nutricionales 

se encuentran los acidificantes, los cuales se incorporan 

al alimento con el fin de reducir el pH del sistema gas

tro-intestinal de los animales. 

Dentro de la nutrición, los ácidos orgánicos más 

coaunmente usados son: a) ácido cítrico; b) ácido fumári-

co; y e) ácido propiónico. Se han estudiado la posible 

actividad de otros ácidos, tales como el ácido málico, el 

cual no ha proporcionado resultados positivos. 

Los efectos directos de los ácidos orgánicos son• 

a) Estímulo de la producción enzimática. 

b> Mejora de la producción de ácidos biliares. 

e) Mejora de la absorción de minerales. 

d) Mejora en el desarrollo ruminal. 

e) Control de diarreas. 
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Los aditivos acidificantes siempre estarán rela-

cionados con la función que se trata de corregir o esti

mular. Por ejemplo, en lechones, que por su corta edad no 

secretan ácido clorhídrico, estos aditivos pueden servir 

para activar la acidez requerida y así anticipar el consu

mo de alimentos sólidos. 

Otro de los efectos que ~ienen los acidificantes 

en los cerdos, es que aceleran el desarrollo del animal 

desde temprana edad, modificando las condiciones naturales 

de su sistema digestivo desde que se encuentra en la edad 

de lactancia, con esto se evitan aquellos problemas dia

rreicos que son consecuencia del desarrollo microbiano en 

medios alcalinos y permitiendose una mejor digestión de 

los substratos que requieren un medio ácido para el desdo

blamiento químico de éstos. 

En las aves de postura, el uso de acidificantes 

metabólicos contribuyen a contrarrestar aquellos problemas 

relacionados con la calidad de la clara debido a la tempe

ratura ambiental (19). 

Las razones por las cuales la acidificación mejora 

la eficiencia en la conversión alimenticia y reduce el 

problema de diarreas en becerros y lechones son: 



a) Cuando se 

substitutos de leche, se 

acidifica ya 

disminuye el 

sea 

pH 
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la leche o los 

a 5.7-5.8 por 

tanto se mejora el tiempo de la formación del cuajo en el 

abomaso lo que permite una mejor utilización de los nu

trientes al mejorar la acción enzimática. 

b) Alimentando con substitutos ácidos, el pH del 

abomaso retorna a su nivel normal mucho más rápidamente 

después del consumo de alimento. Se sugiere que esta si-

tuación genera un ambiente más favorable para mantener el 

equilibrio de la flora intestinal. 

e) Tanto en becerros como en lechones las enzi

mas digestivas tienen un pH óptimo de actividad y éste es 

cercano a la acidez, lo que es favorecido con la ingestión 

de dichos ácidos. 

d) Las dietas ácidas además de favorecer un pH 

óptimo en el estómago aceleran la madurez del tracto gas

tro-intestinal de los lechones recien destetados (4). 

Por otro lado, tenemos a las substancias alcalini

zantes que son las encargadas de incrementar el nivel de 

pH en el sistema gastro-intestinal. 
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Una de las substancias aás comunaente usadas coao 

alcalinizante dentro dela aliaentación animal ( principal 

mente en vacas lecheras >, es el bicarbonato de sodio, la 

cual actúa como una substancia buffer que aaortigua los 

cambios de acidez. 

Dentro de la alimentación de la vaca lechera, se 

recomienda adicionar bicarbonato de sodio cuando las 

condiciones son las siguientesa 

1> Alimentación deficiente. 

2) Establos con prueba de grasa anormalmente ba

ja y relacionada con el prograaa de alimen

tación. 

3) Cuando la proporción del forraje en la ración 

es menor al 45$ del total de materia seca. 

4) En vacas altas productoras alimentadas con 2 

kg. o más de materia seca a partir de granos 

por cada 100 Kg. de peso vivo. 

5> Cuando la ración ha sido picada, molida o pe

leteada, ya que el animal con este tipo de 

raciones reduce su secreción de saliva por la 

estructura de ingredientes. 

6) Cuando se encuentran problemas de sobreali

mentación. 
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7) Al presentarse depresión del consumo de fo

rraje o del total de materia seca debido a 

clima caluroso. 

En nuestros días, los métodos modernos de alimen

tación y manejo del ganado lechero se han diseñado para 

obtener de la vaca altos índices de producción utilizando 

raciones energéticas a base de granos, concentrados y fo-

rrajes de bajo contenido fibroso, pero ricos en carbohi-

dratos fermentables. Estas raciones no estimulan suficien

temente la secreción de saliva y afectan la acidez del 

rumen alterando la actividad microbiana, repercutiendo es

to finalmente en una marcada reducción en la producción de 

leche, es por ésto que el adicionar bicarbonato de sodio 

en este tipo de alimentación ayuda al animal para una me

jor digestión de nutrientes incrementandose así la produc 

ción de leche. 

El bicarbonato de sodio ayuda a mantener la rela

ción de ácidos grasos volátiles incrementando de esta 

forma, el nivel de grasa en la leche. 

Lo anteriormente mencionado se deduce del hecho de 

que el 70 y el 80~ de la energía utilizada por el animal 

es obtenida de los tres principales ácidos grasos voláti-

les que son: el acético, el propiónico y el butírico, 

siendo el acético el mayor generador de grasa lactea. 
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Normalmente la relación porcentual acético; propiónico; 

butírico es de 70: 20: 10 respectivamente, sin embargo, la 

proporción de ácido propiónico se eleva cuando la dieta 

contiene grandes cantidades de concentrados. sucediendo lo 

contrario con el acético. El ácido propiónico también es 

precursor de la grasa en la leche, sin eabargo, su 

transformación, es aucho más coaplicada que la del acéti

co. Estas variaciones están asociadas con el descenso en 

el porcentaje de grasa en la leche. 

3.3.2 Enziaas. 

Son aquéllas que resultan necesarias al organisao 

animal para el desdoblaaiento de los componentes del ali

aento en el tracto digestivo y para la síntesis, transfor

mación y degradación de substancias corporales en las re

acciones del metabolismo intermediario. 

De acuerdo a la estructura química de las enzimas, 

éstas en su mayoría son proteidos y en los que se distin

gue en general su porción proteica como n apoenzima n y su 

parte no proteica como " coenzima " (15). 

La naturaleza química de las enzimas cada vez se 

va conociendo mejor a medida que se descubren métodos para 

su obtención en estado puro. Un buen número de feraentos 

han sido aislados por metodos como precipitación fraccio-

.. 
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nada, cromatografía, ultracentrifugación, y electrofore-

sis. En una forma cristalina se han obtenido la anhidra-

sa carbónica, el fermento amarillo, la catalasa, la papal

nasa, la pepsina, tripsina, peroxidasa, ureasa, etc. (12). 

Las técnicas para producción y purificación de en

zimas han llevado a incrementar el interés de las prepara

ciones enzimáticas dentro de la alimentación animal. Sin 

embargo, las enzimas pueden quedar fuera del límite de uso 

en las dietas de los rumiantes por el hecho de la acción 

de degradación por los microorganismos que se encuentran 

en el tracto digestivo. Se puede considerar que la apli

cación de enzimas en rumiantes pequeños pueden tener mejo

res resultados ya que sus propios sistemas enzimáticos aún 

no están completamente desarrollados (16). 

Se considera que una enzima ( fermento o cataliza

dor no tiene la capacidad de producir una reacción ya 

que simplemente actúa ausentando la velocidad de un proce

so químico en curso sin aportar ninguna energía suplemen

taria. Este criterio aplicado a los procesos enzimáticos 

es algo comprometedor. Se pudiera pensar a lo antes men

cionado que la velocidad del proceso no catalítico es tan 

pequeña que prácticamente puede decirse que las substan

cias que participan no reaccionan sin el fermento, por lo 

tanto el fermento es el verdadero iniciador de las condi

ciones en que transcurre la reacción. 
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Todas las células provocan fermentaciones y ésto 

es debido a la enzima que elaboran. 

El medio de acción sobre el cual actúan las enzi-

aas se le llaaa substrato. En la molécula del substrato 

se modifican las afinidades quimicas entre determinados 

átomos. en la cual puede tener una reacción química. 

De acuerdo a la naturaleza y tipo de fermento que 

se enfrente el substrato. puede formarse. a partir de és

ta. productos diversos en relación con la reacción puesta 

en marcha. Según a lo anterior. las enzimas no sólo acele

ran reacciones espontaneas. sino que. además. actúa coao 

determinantes de las mismas (12). 

3.3.3 Antibióticos. 

Los antibióticos son compuestos producidos por un 

microorganismo que inhibe el crecimiento de otro organismo 

(3). 

No existe una serie de 

u una buena elección de un 

reglas que puedan llevar a 

antibiótico como aditivo 

no-nutricional. sin embargo para la elección del aditivo 

antibiótico ideal. se debe de tomar en cuenta las si

guientes consider.acioness 
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1) La forma en como los antibióticos ejercen su 

acción sobre el crecimiento y la conversión 

alimenticia. 

2) Las condiciones de salud de los animales a las 

cuales se les va a suministrar estos anti

bióticos. 

3) Las características de los procedimientos es

tablecidos para el manejo de la higiene de la 

granja. 

Existen ciertos factores que han sido reportados 

como de aspecto determinante sobre los antibióticos como 

aditivos no-nutricionales y que influyen directamente so

bre la respuesta de los animales hacia éstos. Estos fac

tores determinantes son los siguientes: 

a) La edad del animal. 

b) El tipo y calidad de la ración suministrada. 

e) Los estados de tensión ( estrés ). 

d) El tiempo de suministro del antibiótico. 

e) El microbismo ambiental. 

f) Los procedimientos de higiene y sanidad. 
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g) Y Qtros con relación al manejo de animales 

que sean considerados de importancia en rela

ción al uso de algún antibiótico en particu

lar (19). 

Los antibióticos adicionados a los alimentos de 

los animales es una práctica aceptable y generalizada. la 

cual permite un mejor y más eficiente crecimiento de los 

animales. 

Lo anterior se debe básicamente a tres razones: 

1) Los antibióticos controlan las enfermedades 

subclinicas que pudieran padecer los animales-

2) Permiten una mejor absorción de los nutrimen

tos. 

3) Tienen un efecto substitutivo de algunos nutri

mentos. 

Los antibióticos se emplean principalmente a dos 

niveles; el llamado nutricional que va de 20-50 g/ton. de 

alimento; y el preventivo que es de 100 g/ton. de alimento 

(25). 

Una Clasificación de los antibióticos de acuerdo 

al grupo de origen. es de la siguiente manera: 



* Derivados del anillo B lactámico. 

Cefalosporinas. 

Penicilinas. 

* Poliénicos. 

.. 

Anfotericina B. 

Nistatina. 

Pol ipépt idos. 

Bacitracina. 

Colistina. 

Poli11ixina B. 

Aainoglucósidos. 

Avoparcina. 

Dihidro estreptomicina. 

Estreptomicina. 

Gentamicina. 

Kanamicina. 

Neoaicina. 

Kacrólidos y antibióticos afines • 

Carbomicina. 

Eritroaicina. 

Espectinomicina. 

Espiraaicina. 

Kitasamicina. 

Lincomicina. 

37 
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Tiamulina. 

Ti losina. 

Virginiamicina. 

* Tetracicilina. 

Clortetraciclina. 

Diaetil clortetraciclina. 

Dioxicicl ina. 

Tetraciclina. 

* Clorafenicol. 

Diversas sales. 

* Ionóforos. 

Monenzina. 

Narazina. 

Salinomicina. 

El mecanismo de acción de los antibióticos como 

promotores de crecimiento aún no se tiene nada en concreto 

ya que solamente existen algunas hipótesis que intentan 

dar la forma en que estos actúan. 
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Efecto de Inhibición de patógenos. 

De varias investigaciones se deduce que el punto 

principal de acción de los antibióticos es el tracto gas· 

tro -intestinal. siendo éste un medio susceptible a varios 

microorganismos que son patógenos para la salud del ani

mal. los cuales modifican notablemente el proceso de di

gestión y absorción de los distintos nutrientes lo cual 

repercute en el crecimiento y en la conversión alimenticia 

(19). 

El modo de acción de inhibición de bacterias que 

producen toxinas. en donde el amoniaco es sumamente tóxico 

y debido a que sus niveles en la sangre de los animales· 

libres de germenes. o de los que fueron tratados con anti

bióticos en su alimentación. es mucho menos que en los 

animales. convencionales. se tiene la idea que los anti-

bióticos inhiben la producción de ureasa (18). 

Efecto de pared. 

Investigaciones han generado teorias en donde se 

dice que los antibióticos adicionados en los alimentos 

mantienen la pared intestinal aas delgada. lo cual permite 

una adecuada absorción de los nutrientes¡ cosa que no 

ocurre en aquellos animales que no reciben antibióticos en 

sus alimentos. Esto se debe a que las bacterias al oca--
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sionar demasiado daño a las paredes gastro-intestinales 

contribuyen al aumento del grosor de éstas por efecto 

inflamatorio y como consecuencia la disminución de absor

ción de nutrientes. 

Efecto de ahorro. 

Los antibióticos pueden considerarse ahorradores 

de elementos nutritivos. ya que estos pueden actuar como 

factores estimulantes y de reproducción de microorganismos 

gastro-intestinales considerados como flora normal. 

Se dice que los antibióticos tienen un efecto 

ahorrativo sobre las necesidades dietarías de algunos ami

noacidos y vitaminas del complejo B en pollos y cerdos y 

se encuentra una respuesta provechosa y ~ás notable que 

cuando las dietas contenían niveles subaarginales o mini

mos de esos nutrientes (7}. 

Efecto de fagocitosis. 

Ciertos resultados de investigaciones realizadas 

en becerros, indican que los antibióticos actúan sobre los 

microorganismos gastro-intestinales como estimuladores a 

la susceptibilidad de la fagocitosis y como consecuencia a 

este efecto se tiene una reducción de infecciones gastro-
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intestinales por la disminución en la tasa de concentra

ción microbiana. 

3.3.4 Probióticos. 

La palabra probiótico se deriva de dos vocablos 

griegos que significan " para la vida " (4). Por lo tanto 

los probióticos son cultivos de microorganismos vivientes 

que se administran a los animales con el fin de mantener 

en equilibrio de la microflora intestinal. 

Un pequefto número de microorganismos, son los que 

forman parte de la mayoría de los productos microbiales 

los cuales son utilizados como aditivos en la alimentación 

animal . Los microorganismos que son utilizados para éste 

fin son: Lactobacillus spp., principalmente Lactobacillus 

acidophilus; Streptococus faeciua; Bacillus spp.; y leva

duras, especialmente Saccharomyces spp. (26). 

Los efectos que se tienen al incluir estos produc

tos en el alimento animal se reflejan en menores mortali

dades, menor incidencia de problemas digestivos, mejores 

conversiones alimenticias y mejor velocidad de crecimien

to. En el cuadro Ng 4 se observa el efecto de probióticos 

(19). 
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Cuadro No. 4.- E:fec1:o de Probi.ót icos 
sobre 1a e:ficie~cia de 
Cerdos de 3 a 4 se:m.a~as. 

Producto 

Prod. de 
Feraent. de 
lactobacilo. 

Mezcla de 
lactobacilo. 

Lactobacilo 

B. subtilis 

No. de 
Animales 

960 

980 

299 

968 

Nota: Los probióticos 
diaria en 73~ de 
en el 90~. 

de 

de 

de 

de 

Aumento de 
Ganancias 
de peso 

-2.3 a 14.8 
( 8. 0) 

-8.S a HL8 
<S. 1) 

8.0 a 11.0 
(7. S> 

-4.4 a 4.6 
(2.5) 

Eficiencia. 
Conversión (~). 

de 3.3 a 11.3 
<S.l) 

de -2.0 a 21.4 
(S.6) 

de l. S a 3.3 
(3.0) 

de 0.S a 0.7 
(0.6) 

estudiados mejoraron la ganancia 
los experimentos y la conversión 

Fuentet Pollman. 198S ( mencionado por Necoecbea. 1987). 
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En una forma resumida, a nivel de los mecanismos 

de acción de los probióticos se han sugerido los siguien-

tesa 

A>.- Para bacterias acidificantes <lactobacilos y 

estreptococos ). 

l. Cambio en la flora bacteriana y reducción de 
aicroorganismos patógenos. <E.Coli). 

2. Producción de ácido láctico, con lo que se re
duce el ph en el sistema digestivo del animal. 

3. Adhesión y/o colonización por los aicroorganis
mos seleccionados a nivel de sisteaa digestivo 
del animal. 

4. Prevención por los aicroorganisaos de la sínte
sis de toxinas. 

5. Producción de antibióticos. 

B ).- Para cultivos de levaduras. 

1. Fuente de nutrientes indispensables; aminoáci
dos, vitaminas, oligoelementos. 

2. Optimización en el proceso de absorción de ai
nerales, especialmente de zinc, potasio y co
bre. 

3. Estas células tienen 
lo que las convierte 
tes, y adeaás actuán 
pH. 

propiedades absorbentes, 
en una fuente de nutrien

coao amortiguadores del 

4. Las levaduras propician condic·iones de una ma
yor anaeróbisis, lo que estimula el desarrollo 
de microorganismos anaeróbicos estrictos. 

5. Paralelamente. las levaduras actúan como sabo
rizantes naturales, lo que increaenta el consu
mo por parte del animal (4}. 



44 

El uso de estos aditivos microbianos trae como 

consecuencia ( aparte de la mejora en la productividad 

animal >, la reducción del uso de antibióticos en la ali

mentación, lo cual daría como resultado la producción de 

productos pecuarios con menor presencia de residuos de me

dicamentos. 

3.3.4.1 Levadura de cerveza. 

La levadura de cerveza es un producto no fermeta

tivo derivado del proceso de elaboración de cerveza gene

~ado por la levadura Saccharomyces cerevisiae. 

La levadura de cerveza es un polvo de color pardo 

claro, cuyo análisis es el siguientes: (19). 

Proteina cruda: 35-50 ~ 

Humedad: 

Fibra Cruda: 4.5~ 

En los últimos afios se le ha dedicado mucha aten

ción a la levadura dentro de la alimentación animal, en 

especial al ganado lechero. Las propuestas del uso de cul

tivos de levadura estan siendo enfocadas hacia aquellos 

animales con una alta producción lechera. 



45 

Las razones por la cual se suministra cultivos de 

levadura dentro de la alimentación animal son: 

-Hay un incremento en la palatabilidad de alimen

tos y por lo tanto. incrementa el consumo. 

- Hay un incremento en la producción de leche. 

- Se incrementan los porcentajes de grasa y/o 

proteína de la leche. 

- Mayor persistencia en la producción de leche de 

animales que pasan el punto máximo de produc

ción. 

Solamente un número limitado de estudios de inves

tigación han sido dirigidos hacia la alimentación de vacas 

lecheras con raciones conteniendo cultivos de levadura 

(19). En el cuadro No. 5 se muestra los resultados de un 

estudio donde se suministró cultivos de levadura como adi

tivo. en el cual hubo un aumento en la producción de leche 

así como también en el contenido de proteína (16). 
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Cuadro No. 5.- Con. s -u.tno di a r i. o de 
a 1 i. tnen. 1: o y r en.d i. 1n i en. 1: o 
con. c:::-u-11: ivo de 1evad-u.ra • 

Componentes del Alimento " 

Si lo de Maíz 

Silo de Pasto (Kg). 

...... 
Control (Kg) Cultivo de 

Levadura (Kg) 

5.15 5.28 

7.25 7.30 

Concentrado de Mantenimiento (Kg) 2.64 2.64 

Concentrado de Rendimiento <Kg) 6.40 6.70 

Total de alimento <Kg) 21.44 21.84 

Rendimiento *" .¡ .¡ 

Producción de leche (Kg) 27.98 30.03 

Grasa ajustada de la leche ( kg) 29.36 34.27 

Producción de grasa de la leche 
<Kg). 1.17 l. 37 

Producción de proteínas de la 
leche. <Kg) 0.91 1.0 

.. Promedio diario de consumo sobre 150 días de lac
tación. 

"* Promedio diario de producción sobre 150 días de 
lactación 

*** Yea-Sacc. cultivo de levadura, producto de All
tech, Inc. 

Fuente• Feed Internacional 1990 Vol. 11, No. 8 
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A diferencia de otros promotores del crecimiento 

donde se conoce su mecanismo de acción con mayor o menor 

certeza, de este aditivo que es la levadura Saccharoay-

ces cerevisiae no se conoce en realidad su modo de ac-

ción (19). 

Günther (1989) establece que los cultivos de leva-

dura pueden incrementar la actividad ruainal en cuatro 

formas a 

1). lndices de fermentación microbial. 

2). Cambio proteico de los microorganismos. 

3). Intercambio del ion hidrogeno. 

4). Metabolismo de carbohidrato& facilmente solu
bles. 

Como consecuencia hay un aumento en la digestibi-

lidad de carbohidrato& estructurales, y de ésta manera la 

fibra cruda es la que lleva al incremento del consumo de 

alimento en especial aquellos alimentos básicos producidos 

en campo así como aquéllos difíciles de digerir (16). 

3.4 Aditivos que alteran el metabolismo. 

Aunque, la utilización de este tipo de aditivos 

hormonales no-nutricionales dentro de la alimentación ani-

mal sea escasa y son .más bien utilizados como implantes, 

cabe la necesidad de mencionar la importancia de estos 

dentro de la explotación animal. 
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3.4.1. Horaonales. 

Son aquéllos coapuestos que se suministran a los 

animales en un intento de aumentar la producción lechera o 

de modificar los procesos normales de engorda. 

La finalidad que se tiene el agregar este tipo de 

compuestos dentro de los piensos de los animales. es de 

que el productor no manipule cada animal para iaplantarle 

el producto ni preocuparse por la posición correcta de es

te. 

Los aditivos hormonales se pueden clasificar de 

dos tiposc 

1) Aquéllos que estimulan el crecimiento. 

2) Y los encargados de regular procesos metaboli

cos {11). 

Dentro de los aditivos hormonales que se conside

ran estimulantes del crecimiento y de los cuales se les ha 

probado su acción efectiva. son los siguientes• 

Estrógenos y andrógenos. 

Este tipo de hormonas se han utilizado ampliamente 

como estimulantes del crecimiento. principalmente en el 

ganado productor de carne. ya sea incrementando la efi

ciencia en la ganancia de peso ó en calidad del producto 

(20). 
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Se han retirado del mercado varios productos por 

presentar evidencias de que en la carne quedan residuos de 

actividad estrogénica, como fue el caso del dietil estil

bestrol ( DES ) el cual su uso quedo prohibido años atrás 

por considerarse substancia carcinogénica. 

Ciertas plantas contienen concentraciones relati

vamente elevadas de compuestos conocidos coao fitoestróge

nos, coao es el caso de la alfalfa ( Medicago sativa ), 

trébol rojo Trifoliua pratense y trébol subterranéo 

( Trifoliua subterraneua ). Así como también, pero en me

nor cantidad, las semillas de soya ( Glycine max ), de al

godón ( Gossypium hirsutum ) y de lino ( Linum usitatissi

mum ). Estas plantas, por su contenido de este tipo de 

estrógenos, desencadenan en los animales, una actividad 

estrógenica, el cual puede determinar cierto estímulo del 

crecimiento, en el caso de los rumiantes (6). 

En cuanto al uso de andrógenos ( testosterona y 

algunos de sus derivados estas hormonas estimulan el 

anabolismo de proteínas en bovinos al reducir la excreción 

de nitrógeno por la orina. Las hembras muestran una mayor 

respuesta. 



50 

Tixoproteina. 

En el caso del ganado vacuno, se han utilizado 

hormonas activas tiroideas, como es el caso de la tiropro-

teina, el cual su único fin es el de estimular la produc-

ción láctea, en particular cuando las vacas han sobrepasa-

do su período máximo de producción. Esta utilización de-

be ser en periodos cortos, ya que el uso prolongado oca-

siona que la meioria de la producción de leche sea nula 

( 7}. 

3.5 Aditivos que actúan sobxe la salud del 
aniaal. 

La importancia de este tipo de aditivos cae en la 

salud del animal ya que el fin de estas substancias es 

prevenir y controlar aquellos microorganismos y parásitos 

que de una u otra manera infestan al animal ocasionandole 

transtornos fisiológicos principalmente gastro-intesti-

nales ) llegando en casos a ser fatales. 
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3.5.1 Anticoccidianos. 

Los Anticoccidianos son aquellos agentes químicos 

que tienen el objeto de controlar 

tro-intestinal por coccidias. (25). 

la parasitosis gas-

Coccidiosis es el término que se usa para la iden 

tificación de la enfermedad que es producida por un grupo 

de protozoarios. microorganismos que pertenecen a la clase 

n coccidia • (20). 

En las aves. la coccidiosis se puede presentar por 

nueve especies de coccidias diferentes. cada una de las 

cuales se asienta en una sección particular del tracto 

gastro-intestinal. ver cuadro NO 6. 
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Cuadro No. 6.- Es pe e i es el i :fe r er11: es 

de Coc:c:idias. 

No11bres 
coaunes de 
las especies 

E. necatrix 
coccidiosis 
intestinal. 

E. tenell a 
coccidrosis 
cecal. 

E. acervulina 
coccidiosis de 

'ponedora. 

E. Brunetti 
Coccidiosis 
Intestinal. 

E. máxima 
coccidiosis 
intestinal. 

E. mivati 
coccidiosis 
intestinal 

E. hagani 

E. praecox 

E. mitis 

Sintoaas 
externos 

Diarrea, 
Evacuaciones 

sanguinolentas, 
Erizamiento 
de las plumas, 

Pérdida de peso. 

Evacuaciones 
sanguinolentas, 

Baja del alimento, 
Decaimiento, 
Menos huevos. 

Diarrea, 
Menos huevo, 
Baja en el 
a 1 i mento, 

Pérdida de peso. 

Diarrea, 
Emaciación. 

Diarrea, 
Evacuaciones 
sanguinoletas, 
Baja en el 
alimento, 
color pálido. 

Diarrea, 
Baja en el 
Alimento. 

Diarrea, 
Baja en el 
alimento. 

Diarrea, 
Pérdida de peso. 

Diarrea 

Are a 
Intestinal Mortalidad. 

más afectada 

Lesiones blan
quesinas en el 
tercio superior 
del intestino 
delgado. 

Ciego 
hemorrágico 

Mitad superior 
del intestino 
delgado. 

Mitad inferior 
del intestino 
delgado, ciego 
y cloaca. 

Fuerte 

Fuerte 

Ligera 

Ligera 

Secciones me- Ligera 
dias e infe-
rior del intes-
tino delgado. 

Mitad inferior Ligera 
del intestino 

delgado. 

Mitad superior Ligera 
del intestino 

delgado. 

Tercio superior Ligera 
de 1 In tes t i no 

delgado. 
Todo el intestino Ligera 

delgado. 

Puentea Uack o North, manual de producción avícola, 1984. 
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En una forma resumida, se enlistará a continua-

ción, puntos importantes con respecto al ciclo vital de 

los protozoos causantes de la coccidiosis~ éste se inicia 

con la ingestión de oocistos esporulados y maduros, por el 

ave no inmunizada& 

a) Estos oocistos contienen. cada uno. cuatro es

poros, los cuales, a su vez poseen dos esporozoitos. 

b) Trás su ingestión, los jugos digestivos ingie-

ren las envolturas de los oocistos y quedan libres de es

porozoitos. 

e) Estos penetran en la mucosa de la pared intes

tinal ( en distintas partes, según la especie de coccidia 

de que se trate ), donde se desarrollan, aultiplican, 

convirtiendose en esquizontes. 

d) Los esquizontes invaden otras células de la 

pared intestinal; continúan la multiplicación, asexual y 

la invasión de células huésped. 

e) Se produce después una reproducción sexual; la 

unión de microgametos Células sexuales masculinas ) con 

macrogaaetos ( femeninos Constituye una unidad que se 

recubre con una cubierta. Tenemos oocistos, que liberado 

de la célula de la pared intestinal en que se encuentra y 

sale al exterior con las heces. 
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f) En el exterior, los oocistos desarrollan cuatro 

esporos, con dos esporozoitos. Coao se sabe, al ingerir 

las aves estos oocistos de la cama, el agua o el pienso 

contaminados se reinicia el ciclo (3). 

La coccidiosis se presenta principalmente en aves 

de 3 a 5 seaanas de edad, sin eabargo, la infestación pue

de darse a cualquier edad de la ave. 

Los mejores aétodos para el control de la cocci

diosis es el de suministrar anticoccidianos a através del 

alimento y durante todo el periodo de vida. Sin eabargo, 

en cualquier granja avícola se puede presentar la necesi

dad de cambiar el uso de un determinado anticoccidiano, 

después de su uso prolongado, ya que los oocistos pueden 

crear resistencia ante el aedicaaento y por lo tanto su 

acción ya no existe y deber ser reeaplazada. Más aún, la 

actividad de un medicamento particular puede variar de 

acuerdo a la especie de coccidias de que se trate. 

En algunas coccidias es altamente deseable la ac

ción coccidiostatica, dado que ésta permite la superviven

cia de coccidias que funcionan antigénicametne estimulando 

la producción de inmunidad y tanto un equilibrio hospede

ro-parásito más compatible con la eficiencia de los anima

les (19). 
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Los anticoccidianos se pueden clasificar de acuer

do al tipo de substancia del cual se originan; esa clasi

ficación es de la siguiente aaneraa 

• Ar senicales • 

• Ionoforos • 

... Guanidinicos • 

... Ni trofuranos • 

... Piridinolas . 

• Piridiainas • 

• Quino la t os . 

• Sulfas. 

Un anticoccidiano, para considerarse de buena ca

lidad. debe reunir las siguientes propiedadesa 

1) Prevenir la infección de tantas especies de 

Eiaeria coao sea posible. 

2) Que se pueda diluir la dosis para poder 

desarrollar in•unidad natural en las pollitas reproducto

ras de reeaplazo. 

3) Que no interfieran con la reproducción < Pro

ducción de huevo y fertilidad. > 

4) Que no sean electrotásticos o higroscópicos. 

5) No deben ser tóxicos, ser de buen sabor y es-

tables. 

6) Deben ser econóaicaaente aceptables (28). 
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La finalidad que tienen los anticoccidianos es el 

de romper el ciclo biológico de ciertas especies de cocci

dias, ya que todas estas substancias químicas no tienen la 

aisaa capacidad para eliminar todas las especies de Eiae

ria. Tales substancias reducen o acaban la eliminación de 

oocistos en las evacuaciones, reduciendo o previniendo así 

la contaminación de los oocistos en el piso de la caseta 

avícola. 

3.5.2 Antiparasitarios. 

Se entiende como aditivos antiparasitarios, a 

aquellas substancias que son capaces de remover o destruir 

gusanos planos ( Platelaintos ) o gusanos redondos ( Nema

telmintos ), que parasitan el aparato digestivo y respira

torio < 19 ). 

Durante la parasitosis se producen afecciones de 

importancia como diarrea, dolor, tos, falta de apetito y 

anemia, que merman las ganancias de peso de los animales. 

El parásito debe contar con ciertos mecanisaos de 

acción para que el ciclo de parasitismo sea completo. Es

tos mecanismos son los siguientes: 

1).- Infectabilidad. Esto pudiera abarcar mecanis

mos para la tolerancia de introducción a un 

nuevo ambiente. 
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2).- Estableciaiento. Coaprende aecanisaos para un 

rápido traslado hacia un nuevo estado de 

efectividad fisiológica, peraitiendose así el 

estableciaiento coao su desarrollo. 

3).- Transaisión. Las funciones de reproducción 

deben estar eslabonadas a las adaptaciones 

para alcanzar un nuevo hospedero. 

La prevención y control de los parasitos es uno de 

los recursos aás rápidos, baratos y eficaces para auaentar 

la producción pecuaria. Esto se logra con el uso de aditi

vos antiparasitarios los cuales la aayoría actóan en una 

foraa veraífuga, es decir, paralizan el parásito para que 

este posterioraente pueda ser eliainado naturalaente a 

través de orificios corporales. Otra acción que pueden te

ner los antiparasitarios, es la de veraicida que consiste 

en destruir al parásito adulto. Ciertas substancias tienen 

una acción coapleaentaria, la cual tiene el fin de 

destruir las larvas de estadios interaedios del desarrollo 

del parásito para evitar de que alcancen su estado adulto. 

Algunos de los aditivos antiparasitarios utiliza

dos, son los siguientes. 

A) Benziaidazotes. 

B> Sales de Piperazina. 

C) Tetrabidropirtatdinas (19). 
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Las substancias anteriormente mencionadas. son 

utilizadas principalmente para coabatir los parásitos del 

tipo helaito. 

3.S.~ Antiaicoticos. 

Coaprende a todas aquellas substancias que evitan 

o inhiben el desarrollo de bongos en los ingredientes (es 

pecialmente granos ) que se encuentran alaacenados en 

condiciones no adecuadas de temperatura. huaedad y venti

lación (2S). 

Se dice que existen cuatro tipos de infestaciones 

causadas por hongos. las cuales llegan afectar a los ani

aales, estas son: 

1) Aquellos hongos que contaainan a los granos o 

seaillas en el caapo antes de que sean cosecha

das 

2) Hongos que contaainan el alimento alaacenado. 

3) Hongos que contaainan a los piensos coapuestos 

a granel en los silos y en los comederos. 

4) Aquellos causantes de contaminación del tracto 

gastro-intestinal coao respiratorio en los ani

males ( en aves principalmente ) (24). 
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Las condiciones favorables para el creciaiento y 

aultiplicactón fúngtcas. es cuando la actividad del agua 

sobrepasa el 0.75. la teaperatura excede los 28°C y la hu

aedad del sustrato es de 14$ o aás. De este aodo la ger

ainación de las esporas fúngicas es de 4 a 12 semanas 

(19). 

Los diferentes bongos identificados. auestran que 

los géneros Penicilliua. Aspergillus. Alternarla. Fusa

riua. Cladosporiua y Rbizopus. son los principales causan• 

tes de contaainación de cosechas. Entre los bongos aas da

ftinos que afectan a los aliaentos o piensos alaacenados. 

estan los Aspergillus flavus. el cual tiene la capacidad 

de producir una potente toxina llaaada Aflatoxina; Asper

gillus ocbraceus que produce la Ocratoxtna; la T2 por Fu

sariua tricinctua; La Rubratoxina por Penicillua rubrua, 

la citrina elaborada por Penicillua citriua <19.24). 

La producción de las toxinas antes aencionadas. 

asi coao otras producidas por otros tipos de bongos. pue

den ser de consecuencias perjudiciales para los organisaos 

que los ingieran. coao en el caso de las esporas del as

pergtllus fuaigatus. que provoca la enferaedad llaaada As

pergilosis. cuya sintoaatologia se aanifiesta por trastor

nos digestivos. respiratorios y nerviosos que son de efec

to letal para caballos y aves. 
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Se pueden decir que los aditivos antiaicóticos son 

de dos tiposc 

1) Polvos. 

2) Líquidos. 

Siendo los de tipo liquido aás eficaces, debido a 

sus características físicas y coaposición, ya que los pol

vos presentan ciertos probleaas de reparto hoaogéneo al 

tieapo de aezclarse con la materia prima. 

Las substancias inhibidoras de hongos que se agre

gan a los aliaentos o piensos son principalaente ácidos 

orgánicos, coao son el ácido benzóico, sórbico, acético y 

propiónico, ya sean en liquido o en sus sales. Estos áci

dos orgánicos tienen la característica de ser corrosivos 

por lo que se requiere aanejarse con equipos protectores. 

Los inhibidores de hongos de tipo polvo que se 

utilizan aás, es el propionato de calcio y la violeta de 

genenciana cuya acción es siailar entre ambos. Estas 

substancias no tienen propiedades corrosivas. 

Dentro de los aditivos que inhiben el desarrollo 

de los hongos, existen aquellos que al tener contacto con 

el medio aabiente reaccionan liberando gas en una foraa 

paulatina.el cual tiene acción sobre el sistema metabólico 

de los hongos. A este grupo pertenecen el foraaldehído y 

el nitrógeno (19). 
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VI. TRABAJOS DE INVESTIGACION REALIZADOS 

4.1 Efecto de Ruaensin < aonensina sódica 

sobre el aetabolisao de nitrógeno y en 

la sintesis final de tiaaina en " fores

toaachs • de ruaiantes. 

Objetivo• Determinar cuantitativaaente alteracio

nes en el metabolismo de nitrógeno en el 

ruaen causadas por Ruaensin. 

Los experimentos se llevaron a cabo con la utili

zación de cuatro vacas de la raza Holstein con una produc

tividad baja, en las cuales se les coloco una fistula ru

ainal y una canula -T en el duodeno proxiaal. Dos de las 

vacas fueron alimentadas con un concentrado conteniendo 

Ruaensin como aditivo ( grupo experimental }, y las dos 

restantes se les proporcionó un concentrado sin el aditivo 

< grupo control ). La concentración del antibiótico < Ru

aensin > en el grupo experiaental fue de 33 ppm en materia 

seca total. Se utilizo una ración con 62~ de silo de maíz, 

37~ de concentrado y 1~ del minerales la cual se propor

cionó diariaaente en cantidades de 8.2 Kg. ( período A> y 

10.0 Kg. < Período B ) respectivamente. 
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tuvo una duración de 

cuatro seaanas, las cuales las dos priaeras seaanas fueron 

para adaptar a los aniaales al aliaento, la tercera seaana 

fue para deterainar la digestibilidad de nutrientes y los 

últiaos cinco dias para cuantificar las cantidades de 

fluidez de aateria orgánica, nitrogeno, proteína aicro

bial, proteina aliaenticia no degradable y tiaaina, al 

duodeno proxiaal. 

Resultados a 

Los datos sobre consuao de aateria seca, aateria 

orgánica, nitrógeno y energía aetabolizable < EM ) se pre

sentan en el cuadro No. 7. 



Cuadro No. 7.- Datos sobre c:o~s'U.DlO 
de a1 iDle~t:o. 

Grupo 

Grupo 
controlado 

Periodo 

A 
B 

Grupo A 
experimental B 

Consuao/Vaca/Día 
Materia Materia 

seca Orgánica 
<Kg> (Kg> 

8.22 
10.1111 

8.24 
1111.02 

7.55 
9.27 

7.57 
9.27 

Nitrógeno 
(g) 

171 
224 

177 
223 

Ea 
(aj) 

92.8 
104.8 

94.1 
11116.4 
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La aonensina sódica causo un incremento signifi-

cante en la digestibilidad de proteina cruda ( cuadro 8 ), 

La digestibilidad de otros nutrientes. no fueron afectados 

por la supleaentación del antibiótico. Sin eabargo la di-

gestibilidad fue significanteaente dependiente sobre la 

cantidad de aliaento consuaido. Los respectivos valores 

fueron significanteaente reducidos con consumo incrementa-

do < Periodo B ). 
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Cuadro No. 8.- Di. g es ti. b i 1 i. dad de n.u
trien.tes < Va1ores Pro 
Dledi o y r an.go de var :1 a 
e:: i ón. ) • 

Grupo 
Período 

A 
<N•2) 

Controlado 
Período 

B 
<N•2) 

Grupo Experiaental 
Periodo Período 

A B 
<N•2) <N•2> 

Digestibi-
1 idad (en'J) 75.7 69.4 76.6 78.1 
Materia 
Orgánica 

Proteína 
cruda 

Extracto 
e tero 

Fibra 
Cruda 

NFE9 

a (75. 2-76.2) (68.8-69.9) (76.5-76.6) (69.8-71.1) 

78.1 65.9 16.6 72.1 
b (69.7-70.4) (64.1-67.6) (76.5-76.7) <71.2-72.9) 

86.9 79.5 87.6 88.5 
(86.2-87.5) <76.3-82.7) (87.0-88.1) (88.3-88.7) 

59.7 46.8 61.6 45.9 
(58.2-61.2) (46.1-47.5) (61.4-61.8) (45.2-46.5) 

88.4 75.8 79.7 75.1 
(80.1-80.6) (75.7-75.9) (79.5-79.8) (73.1-77.1) 

a Efecto significante del consuao de alimento 
(p<0.01). 

b Efecto significante del aditivo antibiotico 
supleaentado (p<0.05). 
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Los valores de pH del fluido ruainal del grupo 

experimental ( 6.17 t 0.38 no hubo diferencia sobre 

aquéllos del grupo controlado 6.14 t 0.25 ) durante las 

priaeras cinco horas después del consuao aatutino. 

Durante las tres priaeras horas después del inicio 

de haber alimentado con la ración experimental. la concen-

tración de amonio en el fluido ruainal fue significante-

aente bajo < p ~ 0.05 que la de la ración controlada 

(Cuadro 9). Después de cinco horas. no hubo aas diferen-

cia observada. 

Cuadro No. 9.- Conc:en.t: r ac: i ón de A:rnoni o 
en e1 :f1-u.ido r-u.:rnin.a1 
desp-u.es de 1a a1i:rnen.t:a
c:ión :rnat:u.t:ina. 

( Valores promedio y desviación standar de 8 ejemplos to
aados a cada intervalo. ) 

Tieapo después 
del inicio de la ag NH3-N/100 ml fluido ruminal 
aliaentación. 

O.UN) Grupo Controlado Grupo experiaental 

30 16.8 :1: 1.3 a 13.6 t 2.6 b 

60 17.6 :1: 2.4 a 13.8 :1: 1.8 b 

98 18.9 :1: 2.1 a 14.7 :1: 3.0 b 

128 17.9 t 2.6 a 12.8 :1: 4.3 b 

180 13.4 t 4.2 a 8.8 t 2.4 b 

300 1.8 :1: 1.0 a 2.4 t 0.9 a 

a>b (p ~ 0.05 ) 
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La aonensina sódica resulto en significantes alte-

raciones en el patrón del ácido graso y del fluido ruainal 

<cuadro 10). Mientras las proporciones aolares de ácido 

acético y ácido butírico fueron reducidas por la aonensina 

sódica. el ácido propiónico se duplicó al coapararse con 

el grupo controlado no se observó diferencia significante 

con relación a la concentración del total del ácido graso. 

Cuadro No. 10. 

Grupo Proporciones aolares ( ~ > • 

Acido 
Acético 

Acido 
Propiónico 

Acido 
Butírico 

Grupo 
controlado 65.0t3.9a 17.3t2.6b 11.2t1.8a 

Grupo 
experiaental 56.0t3.0b 34.7t4.5a 5.4 t2.9b 

a>b ( p ~ 0.001 ) 

total 

Acidos 
Grasos 

<• aol/1) 

68.lt14.1a 

74.5tl7.7a 

La concentración de nitrógeno en la orina de los 

cuatro aniaales tuvo un proaedio de 4.9t1.6 g/Kg en los 

periodos controlados y 8.3 t4.lg/kg en los periodos de 

experimentación. Aunque esta diferencia no pudo ser abso-

lutaaente confiraada. la cantidad total de nitrógeno 

excretado en la orina de los aniaales recibiendo la suple-

aentación de Ruaensin < 102.8 t 3.3 g/aniaal 1 dia > fue 

significaaente alto que el de los aniaales del grupo 

controlado (83.9 t 12.6 g/ aniaal 1 dia. ). 
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Las cantidades de aateria orgánica, nitrógeno Y 

NAN-<Nitrógeno no-aaoniacal ) llegadas al duodeno, se pre-

sentan en el cuadro No. 11. 

La tendencia observada, en el cual la desaparición 

de materia orgánica del rumen parece ser aayor con la su-

pleaentación de Ruaensin <51.1~) que con la dieta contro-

lada ( 46.5~ ). 

Las cantidades de N y NAN <Nitrogeno no-amoniacal) 

llegados al duodeno fueron significanteaente reducidas por 

la aonensina. 

Cuadro No. 11.- F1"t.1j o d"t.1oden.a 1 de Jna 1:e 
ri-a organ.ic:a N y NAN 
< N.n.c:>-aJRon.ia.c:a1 ) • 

( Valores promedio y rango de variación o desviación es
tandar ). 

Cantidades de 
Flujo en el 
duodeno 

Grupo Controlado 
Período Período 

A B 
<N•2> (N•2) 

Grupo 
Período 

A 
<N•2) 

Experimental 
Período 

B 
<N•2) 

Materia 
<Kg/dia) 

3.89 5.14 3.88 4.30 

< ~ de 
Consuao ) 

(3.89-3.93) (4.56-5.71) (3.59-4.18) (4.30-4.30) 

53.5 t 5.5 a 48.9 t 4.3 a 

Nitrógeno 167.2 217.1 145.5 162.5 
(g/día)(164.4-170.0)(203.!-231.0)(144.2-146.8)(160.0-164.1 
( ~ de 
Consuao 97.6 :t 5.3 a 77.8 :t 5.5 b 

N. no-
anoainacal 159.1 206.7 135.7 152.1 
(g/día)(155.7-162.5)(192.4-221.0)(134.8-137.4)(150.9-153.3 
(g/Kg DOil') 38.0 :t 3.0 a 23.4 :t 8.5 b 

' DOil • llat. orgánica digestible a > b < p ~ 0.01 ). 
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La supleaentación de Monensina sódica tuvo un re-

sultado significante en la cantidad de proteina aicrobial 

sintetizada en el ruaen ( cuadro No. 12 ), 

Cuadro No. 12.- Da1:os sobre 
N-Jnicre>bia1 en e1 
du.oden.o pr ox i Jna 1 

( Valores proaedio y rangos de variación o desviación es
tandar ). 

N Grupo Controlado Giupo Experimental 
Periodo Período Período Período 

Á B Á B 

N-
Microbial 135.8 154.7 108.7 114.6 
en el 
duodeno(l33.5-138.0)(154.1-155.2)(102.1-115.2)(110.3-118.9 
(g/dia) 
( g /Mj me ) 
( g/g RDN') 

1.47 t 0.02a 
0.81 t 0.05a 

• RDN • N degradable ruainal ) 
a > b p ~ 0.05 ) 

1.12 :1: 0.07b 
0.61 :1: 0.05b 

Con relación a la degradación de proteina cruda 

alimenticia, se encontró muy alta sobre el 90~ (Cuadro No. 

13 ) • 
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Cuadro No. 13.- Dat:os sobre 1a 
degradación de 
prot:eina a1 i:nlent: ic:i a 
en e1 ru:nlen. 

( Valores promedio y rangos de variación o desviación es
tandar.) 

Grupo Controlado Grupo Experimental 
Período Período Período Período 

A B A B 

6.0 29.8 10.1 18.4 
Proteina 
cruda 
Nitrogenal no 
degradada en 
el duodeno 
(g/dia) 

(5.0-6.9) (17.3-42.2) (0.5-19.6 ) (12.8-23.9) 

Proporción de 
la proteina 
a 1 iaent ic ia 
degradada ($). 

91.6 t 7.3 93.0 t 5.1 

De acuerdo a la sintesis final de Tiaaina, en el 

rumen, se encontró un nivel bajo de tiaaina en la digesta 

de duodeno del grupo experimental ( cuadro No. 14 ). 

Cuadro No. 14 Sínt:esis fina1 de 
1 a 1: i a:nli na en e 1 
ru:nlen. 

( Valores promedio y desviaciones estandar ) 

ag.Tiaaina/dia 
ag tiamina/g 
N-microbial 

Grupo Controlado 
( N .. 4 ) 

39.8 t 8.2 a 

0.28 t 0.05 a 

a>b < p ~ 8.05 ). 

Grupo Experimental 
< N•4 ) 

28.5 t 1.6 b 

0.26 t 0.03 a 

Puentea Instituto for scientific co.operat16n, TUbiaen, 
Geraany < 1 1 > • 
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Pruebas de caapo de una solución acidi
ficante para cerdos. 

Este trabajo consto de una serie de pruebas de 

campo. en el cual se utilizó una solución acidificada de 

electrolitos con aaortiguadores y saborizantes <BLUELITE). 

El eapleo de la solución acidificante auaentó la ganancia 

de peso e ingestión de agua en cerdos bajo regiaen de 

destete precoz y de destete normal. En lechones afectados 

por diarrea causada por Escherichia coli (colibacilosis>. 

redujo la pérdida de peso en foraa altamente significativa 

En lechones retrasados bastaron cinco dias para 

lograr un increaento de peso coapensatorio que peraitió a 

los aniaales quedar en los rangos noraales de peso y 

desarrollo de su edad. 

En el caso de cerdos en engorda la adición de la 

solución exaainada incrementó la ingestión y ganancia de 

peso y eliminó la merma de transporte. con un auaento de 

peso de 13.4 a 17.8 ~ en 24 horas en comparación con un 

aumento de 7.4 a 7.6 ~observado en dos grupos control con 

peso y manejo comparables. 



Cuadro No. 15 

Peso al destete 

Er:t sayo er:t des 1: e 1: e 
precoz.. 
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Cerdos Control Tratados con 
N• 20 Bluelite N•20 

6.7 Kg 5.2 Kg. 
Peso 7 di as postdestete 7.6 Kg 7.5 Kg. 
Ganancia total 
Ganancia diaria 
Ingestión de agua 

Cuadro No. 16 

Día 1 
Día 2 
Di a 3 
Di a 4 
Día 5 
Total 

Cuadro No. 17 

Peso al destete 
Peso 7 dias post
destete. 
Ganancia Total 
Ganancia Diaria 
Ingestión diaria 
de agua. 

0.9 Kg. 2.3 Kg. 
132 grs. 326 gr s. 

7 dias 68.0 Lts. 189.7 Lt s. 

De 1: a 1 1 e d. e 1 a i. r1. g es-
1: i. ór:t d. e a g -u. a • 

Cerdos Control 
N • 20 

7.6 
15.1 
15.1 
15.1 
15.1 
68.8 

Tratados con Bluelite 
N•2fll 

18.9 
22.7 
22.7 
22.1 
22.7 

189.7 

Er:tsayo de des1:e1:e 
r:t<>r:llla1. 

Cerdos Control 
N • 40 

9.2 Kg. 

11.4 Kg. 
2.2 Kg. 
317 grs. 

1.78 lts. 

Tratados con Bluelite 
N•80 

9.2 Kg. 

12.3 Kg. 
3.1 Kg. 
444 grs. 

2.34 lts. 



72 

Cuadro No. 18 Re su. l. 1: a dos ob 1: en. idos 
en. el. 1:ra1:a~ien.1:~ de 
l.a diarrea asociada 
con. Escherichia co1i. 

Cerdos Control Tratados con Blueli te 
N • 12 N•12 

Peso inicial 9.0 Kg. 9.2 Kg. 
Peso 7 dias después. 9.2 Kg. 10.5 Kg. 
Ganancia Total 0.14 Kg. 1.3 Kg. 
Ganancia Diaria 19.4 grs •• 186 grs. 
Ingestión diaria 
de agua. 15~ aayor 

Cuadro No. 19 - Resu.11:ados ob1:en.idos 
en. 1 echon.e s re 1: ras a
dos. 

Peso inicial 
Peso 5 dias después 
Ganancia Total 
Ganancia Diaria 
Ingestión diaria 
de agua. 

Cerdos Control 
N • 48 

9.2 Kg. 
Ul.8 Kg. 
1.6 Kg. 
326 grs. 

2.31 lt S. 

Tratados con Bluelite 
N•80 

7.5 Kg. 
9.5 Kg. 
2.0 Kg. 
392 grs. 

2.87 1 t S. 

Cuadro No. 20 - Re su.1 1: a dos ob 1: en. idos 
en. cerdos en. engorda. 

Ingestión diaria 
de agua. 

Ingestión de agua 
en 5 dias. 

Cerdos Control 
N • 90 

273.7 lts. 

1368.4 lts. 

Tratados con Bluelite 
N•90 

316.0 1t S • 

1580.0 1t S • 
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Cuadro No. 21 • - Peso de cerdos a 1 a 
11egada a1 c::orra1 
de engorda desp~es 
de1 t:ra1:a:m.ien1:o 
c::on BLUELXTE. 

( Est:ac::ión experi:m.en1:a1 de 

Mir1nesot:a). 

Núaero 
de cerdos 

18 Tratados 
22 Tratados 
18 Tratados 
30 Control 
18 Control 

Peso al 
llegar Kg. 

20.3 
2111.2 
24.2 
21.2 
21.3 

Peso Proaedio 
24 hrs. después 

23.1 
23.4 
28.5 
22.8 
21.8 

Increaento 
Kg. '! 

2.8 13.4 
3.2 15.8 
4.3 17.8 
1.6 7.6 
1.5 7.4 

Puentea Osorio S. A., Porcicultura Mexicana, 1998 (22). 
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Cultivos de levadura, lactobacilos y una 
aezcla de enziaas en dietas para el cre
ciaiento de cerdos y pollos, bajo condi
ciones suizas. 

En Zurich Suiza, se llevaron acabo un núaero de 

experiaentos conducidos a evaluar cultivos de levadura, 

lactobacilos y aezcla de enziaas en dietas de cerdos y 

pollos con un contenido de aaiz entero seco, centeno ó so-

ya y cascarilla de sorgo. 

En el experimento donde se evaluó cerdos en creci-

aiento, los cultivos de levadura y lactobacilos increaen-

tarón la energía digestible C E. D. de las dietas coa-

puestas con Maíz entero y cascarilla de sorgo. 

Con relación a pollos en creciaiento, los cultivos 

de levadura increaentaron la energía metabolizable y el 

balance de nitrógeno para dietas conteniendo soya y casca-

rilla de sorgo a·sf coao también centeno, y se observo un 

incremento en el contenido de D. K. ) fecal para aque 

llas dietas con un contenido de soya y cascarilla de sor-

go. 

Una aezcla de enzimas conteniendo celulosa, be-

ta-gluconasa, Xylanasa, Pectinasa y Aailasa, en dieta para 

pollos conteniendo centeno, se observó un increaento en la 

metabolisidad, balance de nitrógeno y en el contenido de 

(D. M.> fecal. 

Puentea Institute for aniaal production Zurich, Switzer
land, 1l)9(t < 14). 
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Efectos de la adainistración de sabori
zante= y acidificantes en la dieta del 
pollo de engorda. 

OBJETIVO: Evaluar el efecto bptiao de los ácidos 

orgánicos y saborizantes en dietas para polo de engorda Y 

la relación existente entre aabos para valorar costos de 

producción 

Esta prueba tuvo una duración de 60 dias. se uti-

lizaron 240 pollos de la linea Arbor-Acres. con 6 trata-

aientos. siendo estos los siguientes• 

Tl (0-0)' T2 (.0SA,S0); T3 (.lA;SO); T4 (0A;S.01$); 

TS (0.S$A;S.01); T6 (.l~A;S.01~). Se utilizó coao acidifi-

cante el propianato de sodio. y coao saborizante la saca-

rosa en las dietas de iniciación y finalización isoprotei-

ca e isoenergética de tipo comerciales. con 4 repeticio-

nes; para la deterainación de su efecto; aidiendo consuao 

aliaenticio. conversión. indice productivo y eficiencia 

aliaenticia. registrando seaanalaente dichos paráaetros. 

aostrandose los aejores resultados en el T3 (.1$A;SO>. así 

coao en el TS (.0S~A;S.01~) 46 grs. c/u. < ver cuadro No. 

22 ). 

Con relación al costo- beneficio hubo una aodifi-

cación especialaente en el trataaiento S. 
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Cuadro No. 22 - Par á m. e t: ros res -u. 1 t: ar1 
t:es a 1a adm.ir1ist:ra 
c:iór1 de ac:idific:ar1t:es 
y saborizar1t:es er1 e1 
po 11 o de engorda. 

Nivel de Inclusión. 

Para- Tl T2 T3 T4 T5 16 
aetros 0-0(.05A;S0)(.1A;S0.1)(0A;.01~)(.05A;01~)(.1~;.01~) 

Ganancia 
grs./día.45 

Conver-
ción 
aliaen-
ticia. l. 80a 

lndice 
produc
tivo. 228 

Eficien
cia 142b 

44 46 

1.98b 1.69 

170 192 

128 157 

Estadística < P < .005 ). 

A • Acidificante. 

S• Saborizantes. 

43 

1.83 

193 

134b 

Fuente: Velazquez R. L. Tesis. 1992 (28). 

46 44 NS 

2.19b 2.033b 

167 191 

118b 
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V. CONTROL S A N I T A R I O. 

Los aditivos no-nutricionales para piensos estan 

bajo un estricto control. De acuerdo a la O.M.S. ( Organi

zación Mundial de la Salud ) establece una serie de noraas 

a las cuales se deben ajustar estas substancias. stas son 

las siguientes• 

1) No dejar residuos en los productos animales 

que puedan causar dafio al hoabre. 

2) No ser perjudiciales a los animales. 

3) Ser de fácil identificación y dosificación. 

4) Deben ser estables. a nivel de preaezclas y 

sin presentar incompatibilidad con otros adi

tivos. 

5) Deben obrar con eficacia zootécnica (UI>. 

El departamento federal de los Estados Unidos 

F.D.A. C Food and Drug Administration ) formuló ciertos 

puntos como requisitos para la aprobación de un nuevo 

producto. en donde el fabricante debe suministrar. datos 

coao: 

1) Informes sobre la investigación indicando la 

efectividad del producto. 
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2) Una lista indicando los coaponentes del pro

ducto. 

3) Una declaración detallada de su coaposición. 

4> Descripción coapleta sobre aétodos de fabri

cación envasado y el tipo de instalaciones en 

cada proceso. 

5) Muestras del producto. 

6) Las etiquetas que se van a utilizar en la 

venta del producto. 

7) Un informe de sí el producto debe ser pres

cripto por un profesional. 

8) Un certificado de que las recoaendaciones y 

propaganda se liaitarán a los propósitos 

indicados en la e1iqueta (24). 

A continuación se da una lista de aquellos micro

organisaos que han sido reconocidos como seguros dentro de 

la alimentación animal. 



lllCROORGANISilOS RECONOCIDOS COKO SEGUROS. 

Aspergillus niger 

Aspergillus oryzae 

Bacillus coagulans 

Bacillus Lentus 

Bacillus lincheniforais 

Baci llus puai lus 

Bacillus subtilis 

<Producción de cepas so
laaente ). 

Lactobacillus cellobiosus 

Lactobacillus curvatus 

Lactobacillus del bruekii 

Lactobacillus feraentua 

Lactobacillus lactis 

Lactobacillus plantarua 

Lactobacillus reuterii 

Leuconostoc aesenteroides 

Bacteroides amylophilus Pediócoccus acidilacticii 

Bacteroides capillosus Pediococcus cerevisiae 

Bacteroides ruainocola (doanosus) 

Bacteroides suis Pediococcus pentosaceus 

Bifidobacteriua adolescentis Propionibacteriua freuden 
reichii 

19 

Bifidobacteriua animalis Propionibacteriua Sheraanii 

Bifidobacteriua bifidua Saccharoayces cerevisiae 

Bifidobacteriua infantis Streptococcus creaoris 

Bifidobacteriua longua Streptococcus diacetylactis 

Bifidobacteriua thermophilua Streptococcus faeciua 

Lactobacillus acidophilus Streptococcus interaedius 

Lactobacillus brevis Streptococcus lactis 

Lactobacillus bulgaricus Streptococcus theraophilus 

Lactobacillus casei 

Fuentes Feed lnternational. abril 1991 Sin1apore U. S. A. 
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Aunado al control de los aditivos por parte de or-

ganizaciones y departaaentos, podemos aencionar la iapor-

tancia que tiene la dosificación de estas substancias. 

Son varios los aotivos por la cual, en ocasiones la dosis 

al aezclarse con el alimento va en proporciones aayores, 

provocandose así un nivel de toxicidad para el aniaal. En 

el cuadro No. 23 se presenta las lesiones que se presentan 

por una alta dosis de algunas substancias utilizadas coao 

aditivos. 

Cuadro No. 3.-

Aditivo 
no-nutricional 

Hygroaicina 

Levanisol 

Fenotiazina 

Piperazina 

Lesior1es provocadas 
y r1ive1es de toxidad 
de a1g-u.r1os aditivos 
rJ.o-rJ.-u.triciorJ.a1es. 

Lesión Nivel Tóxico 

Signos nerviosos, Arriba de 12g/ton. 
cataratas. varias seaanas. 

Respuesta colinér- Más de tres veces la 
gica. dosis recomendada. 

Fotosensibiliza- Doble de la dosis 
ción, anemia, cata recomendada 
ratas. 

Vóaito, diarrea 
depresión. 

Diez veces la dosis 
recoaendada. 



Tartrato de Pi
rantel 

Tiabendazole 

Lincomicina. 

Ti losina 

Neoaicina 

Estreptomcina 

Carbadox 

Diaetridazole 

Respuesta colinér
gica. 

Disminución de la 
ganancia diaria. 

Diarrea 

Diarrea edeaa anal 

Nefrotoxicosis 

Perdida del 
equilibrio. 

Disminución de la 
ganancia diaria, 
emesis. 

Ataxia, disnea. sa
livación, espasmos 
musculares. postrac 
ción y auerte. 

Etilendiaaina di- Tos y lagrimeo Ex 
hidroyodada cesivo. 

U:onens ina 

Nitrofuranos 

Sulfonaminas 

Anorexia, disainu 
nución de la ganan 
cia diaria. 

Signos nerviosos 
a Aujeszk.y. 

Nefrosis, uremia 

81 

74 mg/Kg. 

Diez veces la dosis 
recoaendada. 

No relacionado con 
dosis, Idiosincracia 

Idiosincracia. 

Dosis altas por va
rios dias 

Dosis altas por va 
rios dias. 

Doble de la dosis 
recoaendada 

Triple de la dosis 
recomendadas. 

Doble de la dosis 
recomendada 

Ingestión accidental 
110-880 ppm. en ali 
mento. 

Doble de la dosis 
recoaendada. 

Cinco veces la 
dosis recomendada 
por largos periodos. 

Fuente• Necoecbea R. R., Piioán C., 1987, Enfermedades de 
los cerdos. 



VI. NOMBRE COMERCIAL, INGREDIENTE ACTI
VO, USOS Y DOSIFICACION DE ADITIVOS 
NO-NUTRICIONALES EN EL MERCADO. 

A1lutinantes. 

Reka-Pel. 

Ingrediente activo: Polycell. Polisorbato 60. 

Usos• Aliaentos balanceados para aniaales. 

Dosificación: Aplicar Reka-Pel a razón de 500 a 

81 

1,000 g. por Ton. de aliaento o ingredientes por peletear-

se. 

REKA-PEL Pa-50. 

Ingrediente Activo: Acidos grasos saponificados, 

polisorbatos. 

Usosa Alimentos balanceados para animales. 

Dosificación• 500 a 1,000 g. por ton. de alimento 

con altos niveles de melaza (18~>. aceite vegetal (3~) o 

grasa animal (3$) agregados. Para usarse en raciones ali-

aenticias del ganado lechero y pollo de engorda. 
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ANTIBACTERIANOS. 

CARBADOX AL S.S ~. 

Ingrediente activoa Dióxido N1. N4, Metil 3. (2 

quinoxaliniaetileno), carbasato ( carbadox ). 

Usos• Cerdos. 

Dosificación• Mexclar 1 kg. del producto por ton. 

de alimento. 

CARBAMIX. 

Ingrediente activos Carbadox. 

Usosa Cerdos. 

Dosificación• Preventivo' S kg. del producto por 

ton. de aliaento 1 a S Kgs. del producto por ton. de ali

aento para incrementar la ganancia de peso y aejorar la 

conversión aliaenticia en lechones. 

COSUMIX PLUS. 

Ingrediente activos Sulfacloropiridacina sódica, 

triaetopria. 

Usos, Aves, cerdos y terneros. 

Dosificacións 1 g. del producto por cada S kg. de 

peso corporal por día. 
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EUIEDOX. 

Ingrediente activo• Carbadox. 

Usos; Cerdos. 

Dosificación• Preventivo, 2 Kg. por ton. de ali

aento desde el destete hasta los 60 kgs. de peso vivo. 

Curativo' 4 kg. por ton. de aliaento durante 7 a 

14 dias dependiendo de la severidad de la infección. 

ELIIETRI - F. 

Ingrediente activo• Furazolidona. 

Usos• Cerdos. 

Dosificación, Preventivo; 1 Kg. por ton. de ali

aento. desde el destete a los 60 kgs. de peso vivo. 

Curativo; 1.5 kgs. por ton. de aliaento de 7 a 14 

dias consecutivos. dependiendo el grado de infección. 

EIITRYiliX. 

Ingrediente activo• Diaetridazol <aetansulfanato). 

Usos• Cerdos. 

Dosificación• 1 a 1.5 kgs. del producto por ton. 

de aliaento. 
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FURAIIIX- 22. 

Ingrediente activo: Furazolidona. 

Usos; Aves y Cerdos. 

Dosificación; Aves; 250 a 500 g. por ton. de ali-

aento Cerdos; desde el destete hasta los 35 kgs. de peso. 

500 g. por ton. de aliaento. En cerdos de cría. de 750 g. 

a 1 kg. por ton. de aliaento. 

LAIUDAZOL. 

Ingrediente ac!ivo; Diaetridazol (diaetril 1.2 -

nitro S iaidazol). 

Usos: cerdos. 

Dosificación: Preventivo; 500 g. del producto por 

ton. de aliaento. 

Curativo; 1 kg. del producto por ton. de aliaento. 

NEUIIO 200. 

Ingrediente activo: Oxitetraciclina. 

Usos; Aves y cerdos. 

Dosificación• Aves: Preventivo; 0.5 a 1 Kg. por 

ton. de aliaento. 

Curativo: 1.5 a 2.5 kgs. por ton. de aliaento. 

Cerdos: Preventivo; 0.5 a 1 kg. por ton. de ali
aento 



Reproductores. Preventivo; 

aliaento. 
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1.5 kgs. por ton. de 

Curativo, 1.1 a 2.5 kgs. por ton. de altaento. 

NEUMO - SP. 

Ingrediente activo• Penicilina G procaina. sulfa

aetazina sódica. oxitetraciclina. 

Usos• Cerdos. 

Dosificación• 2 a 4 kgs. de producto por ton. de 

aliaento. 

tazina. 

NEUMO S. 

Ingrediente activor Oxitetraciclina oral. sulfaae-

Usos1 Bovinos (leche>. cerdos y aves. 

Dosificación; 1 a 4 kgs. del producto por ton. de 

aliaento. 

NF - 188 CONCENTRADO. 

Ingrediente activo• Furoxona. 

Usosa Cerdos y aves. 

Dosificación• Cerdos, de 0.5 a 1.5 kgs. del pro

ducto por ton. de aliaento ( rango para prevención y tra 

taaiento ). 

Aves; de 0.250 a 1.0 kgs. del producto por ton. de 

aliaento ( rango para prevención y trataaiento ). 
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SULFATROPIN PLUS. 

Ingrediente activo: Sulfacloropiridazina. triaeto-

pria. 

Usosa Aves. cerdos y bovinos. 

Dosificación• 1.5 a 5 kgs. por ton. de alimento 

terainado dependiendo la severidad del probleaa. 

TRIMEZOL PREMEZCLA II. 

Ingrediente activo: 4 - aaino - N (6 cloro - 3 -

pyridazinyl >. banzonosulfanaaida. triaetopria. 

Usos• Cerdos y aves. 

Dosificación: Aves; de 1.5 a 3 kgs. por ton. de 

aliaento. 

Cerdos; lechones destetados (6 a 25 kgs. de peso, 

4.0 kgs. por ton. de aliaento. 

Engorda (26 a 105 kgs. de peso > y cerdas aaaaan-

tando; de 5 a 7 g. por ton. de aliaento. 
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ANTIBIOTICOS. 

APRALAN PREMEZCLA. 

Ingrediente activo; Apraaicina ( sulfato de apra

aicina ). 

Usos: Cerdos. 

Dosificación: Dependiendo del manejo que se lleve 

en la granja. se podrá escoger cualquiera de los dos pro

graaas siguientes: 

a) Kezclar tee ppa. de atraaiciaa por ton. de ali

aento y adainistre durante una semana antes del destete y 

continue por dos seaanas aás. 

b) Kezclar 150 ppa. de atraaicina por ton. de ali

mento y adainistre durante una semana antes del destete y 

continue por dos semanas aas. 

AUREO SP 250. 

Ingrediente activo: Aureoaicina. clortetr~ciclina. 

sulaet. sulfadeaetilpiriaidina sódica. penicilina. 

Usos• Aves. 

Dosificación• Incorporar al aliaento balanceado a 

razón de 3 kgs. del producto por ton. de alimento. 
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AUROFAC 10 Y 50. 

Ingrediente activo: Aureoaicina clortetraciclina. 

Usos: Bovinos. cerdos aves. 

Dosificación: 55 - 220 g. del ingrediente activo 

(clortetraciclina) por ton. de alimento. 

AVICLOR. 

Ingrediente activo: Clortetraciclina. 2 - hidroxi 

- 1. 2. 3 - ácido propantricarboxilico. D- treo - 2. 3. 

ácido dihidroxisuccinico. 

Usos: Todas las especies. 

Dosificación: Aves: Preventiva: 1.5 kgs. por ton. 

de alimento. Curativa: 4 kgs. por ton. de aliaento por 15 

días. Bovinos: Preventiva baja: 500 g. por ton. de alimen

to. Reeaplazos: 1 kg. por ton. de aliaento. Curativa: 2 

kgs. por ton. de aliaento. 

Cerdos: Preventiva: 2 kgs. por ton. de aliaento. 

Curativa: 5 kgs. por ton. de alimento. 

BACIFERK 100. 

Ingrediente activo: Bacitracina zinc. 

Usos: Bovinos. ovinos. caprinos. cerdos y aves. 

Dosificación: Mezclar 5 kgs. por ton. de aliaento. 
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COLI - ZIN. 

Ingrediente activoa Bacitracina zinc. colistina 

base como sulfato. 

Usosa Bovinos. cerdos y aves. 

Dosificación: Aves• PreventiVOl 2S0g. por ton. de 

aliaento. Curativo¡ 5&0 g. por ton. de alimento. 

Bovinosc Preventivo; 500 g. por ton. de aliaento. 

Curativo; 1 kg. por ton. de aliaento. 

Cerdosc Preventivo; 500 g. por ton. de aliaento. 

Curativoc 1 kg. por ton. de aliaento. 

DYNAMUTILIN PREKIX AL 2 ~. 

Ingrediente activoc Fuaarato hidrogenado de tiaau-

tina. 

Usos• Cerdos y Aves. 

Dosificación• Aves; Preventivo; 20 - 3& ppa. ( 1 -

1.5 kgs. 1 ton. ) de alimento. Trataaiento¡ 200 ppa. por 7 

di as. 

Cerdosa Preventivo; 20 - 30 ppa. (1 - 1.5 kgs/ 

ton. ) de alimento. Trataaiento; 200 ppa. (10 kgs./ton. ) 

durante 10 dias. 
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DYNAKUTILIN SF. 

Ingrediente activo: Fuaarato hidrogenado de tiaau

lina, sulfaaetazina, furazolidona. 

Usosa Cerdos. 

Dosificación• Mezclar 1 kg. de preaezcla por ton. 

de aliaento coapleto. 

KITASAKICINA PREMIX 110. 

Ingrediente activo: Kitasaaicina base. 

Usosa Aves y cerdos. 

Dosificación• Avesa Preventivo; 100 330 

ppa./ton. de aliaento. Trataaiento¡ 380 - 550 ppa./ton. de 

aliaento. Cerdosa Preventivo¡ 44 220 ppa./ton. de ali

aento. Trataaiento; 88- 330 ppa./ton. de aliaento. 

LINCOMIX 44. 

Ingrediente activo: Lincoaicina base < coao clor

hidrato de lincoaicina ). 

Usost cerdos y aves. 

Dosificación• Cerdos: Preventivo¡ 1 kg. del pro

ducto por ton. de aliaento. Trataaiento; 2.5 kgs. del pro

ducto por ton. de aliaento, después de tres seaanas, 1 kg. 

del producto por ton. de aliaento. 
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LINCOPORCIN PREMEZCLA. 

Ingrediente activo: Lincoaicina base. espectinoai

cina base. 

Usos: Cerdos. 

Dosificación: 1 kg. del producto por ton. de ali-

aento. 

NEO - TERRAMIX 20/20. 

Ingrediente activo: Oxitetraciclina. HC1. neoaici-

na base. 

Usos: Aves y Cerdos. 

Dosificación• Preventivo¡ 2.5 kgs. por ton. de 

aliaento. Curativo; 5 kgs. por ton de aliaento. 

SULFATROPIN. 

Ingrediente activo: Triaetopria. 6 - aethoxy - 3 -

sulfanilaaidopyridazinc. 

Usos: Todas las especies. 

Dosificación: 1.5 a 5 kgs. por ton. de alimento 

terminado. 
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TERRAKIX 50. 

Ingrediente activo: Oxitetraciclina HC1. 

Usos: Aves. cerdos y bovinos. 

Dosificación: Preventivo: Pollo de engorda¡ .910 a 

2.275 kgs. por ton. de aliaento. Cerdos en engorda¡ 1.360 

kgs. por ton. de aliaento. Cerdas reproductoras¡ 2.500 

kgs. por ton. de aliaento. Gallina de postura; .910 a 

2.275 kgs. por ton. de aliaento. Ganando Bovino¡ 9.100 a 

18.200 kgs. por ton. de aliaento. 

Trataaiento: Pollo de engorda¡ 3.640 a 4.550 kgs. 

por ton. de aliaento. Cerdos en engorda¡ 2.750 a 4.558 

kgs. por ton. de aliaento. Cerdas reproductoras¡ 2.400 a 

4.550 kgs. por ton. de aliaento. 

TERRAKIX 201. 

Ingrediente activo: Oxitetraciclina HC1. 

Usos: Aves. cerdos y bovinos. 

Dosificación: Preventivo; Pollo de engorda¡ .500 a 

1.250 kgs. por ton. de aliaento. Cerdos en engorda¡ .750 

kgs. por ton. de aliaento. Cerdas reproductoras¡ 1.388 

kgs. por ton. de aliaento. Gallina de postura; 500 a 1.250 

kgs. pro ton. de aliaento Ganado Bovino; 5 a 10 kgs. por 

ton. de aliaento. 
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Tratamientos Pollo de engorda; 2 a 2.500 kgs. por 

ton. de aliaento. Cerdos en engorda; 1.500 a 2.500 kgs. 

por ton. de alimento. Cerdas reproductoras; 1.320 a 2.500 

kgs. por ton. de alimento. Gallina de postura; 1.500 a 

2.500 kgs. por ton. de alimento. 

TERRAMIX - PLUS. 

Ingrediente activo: Oxitetraciclina clorhidrato, 

neoaicina sulfato, sulfato de sodio. 

Usos• Aves y cerdos. 

Dosificación• 500 g. por ton. de aliaento. 

TIAMUTIN PLUS. 

Ingrediente activo: Fumarato hidrogenado de tiamu

lina, sulfadiaidina, furazolidona. 

Usost Cerdos. 

Dosificaciónc Profiláctica: 2.5 kgs. por ton. de 

aliaento coapleto. Terapeútica; 5 kgs. por ton. de alimen

to completo. 

TIAMUTIN PREMEZCLA 2~. 

Ingrediente activo: Fuaarato hidrogenado de tiaau-

lina. 

Usos: Cerdos y aves. 
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Dosificación& Profilactica continua& 1.5 kgs. del 

producto por ton. de aliaento preiniciador. 1 kg. del pro-

dueto por ton. de aliaento 

dueto por ton. de aliaento 

iniciador. .750 kgs. del pro

para desarrollo .500 kgs. del 

producto por ton. de aliaento para engorda. 

Profiláctica de eaergenciaa 

alimento coapleto. 

10 kgs. por ton. de 

Terapeúticaa 10 kgs. por ton. de aliaento coapleto 

TYLAN SULFA PREMEZCLA. 

Ingrediente activo: Tilosina < coao fosfato de ti

losina >. sulfaaetazina. 

Usos• Cerdos. 

Dosificación• 1.258 kgs. del producto en una ton. 

de aliaento coapleto. 

TYLAN PREMEZCLA. 

Inrrediente activoa Tilosina ( coao fosfato de ti

losina ). 

Usos, Cerdos y aves. 

Dosificación' Cerdos• 1.250 kgs. del producto por 

ton. de aliaento coapleto continuando coao proaotor de 

creciaiento y para aejorar la eficiencia aliaenticia con 
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500 g. por ton.· de alimento hasta 18 kgs. de peso del cer

do y 250 g. hasta 45 kgs. y 125 g. por ton. de alimento 

coapleto hasta que los cerdos alcancen el peso del aerca

do. 

Aves• Pollo de engorda; como proaotor de creci

aiento. a 50 a 625 g. del producto por ton. de aliaento 

coapleto. Gallina de postura; 250 a 600 g. del producto 

por ton. de aliaento coapleto. 

Para trataaiento y prevención de la enferaedad 

crónica respiratoria. 10 a 12.5 kgs. del producto por ton. 

de alimento. 

mento. 

aento. 

ANTICOCCIDIOSTATOS. 

AMPROL PLUS. 

Ingrediente activo1 Amprolio. etopabato. 

Usoss Aves. 

Dosificación• 500 g. del producto por ton. de ali-

CLINACOX. 

Ingrediente activo: Diclazuril. 

Usos1 Aves. 

Dosificación: 500 g. del producto por ton. de ali-



COXISTAC. 

Ingrediente activo' Salinoaicina sódica. 

Usos: Aves. 
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Dosificaciónz 60 g. de salinoaicina sódica <1 kg. 

del producto) por ton. de aliaento. 

CYGRO. 

Ingrediente activot Maduraaicina de aaonio. 

Usos: Aves. 

Dosificacióna S00 g. del producto po ton. de ali-

aento. 

DOTSEL. 

Ingrediente activo: 3 - S dinitro - orto - to-

luaaida. 

Usosz Aves. 

Dosificaciónz 333 a Sil g. por ton. de aliaento. 

DOTSEL - G. 

Ingrediente activos 3 - S 

luaaida. sulfaguanidina. 

dinitro - orto - to-

Usos z Aves. 

Dosificación: 333 a Sil g. por ton. de aliaento. 
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ELANCOBAN. 

Ingrediente activo• Konensina sodica. 

Usos: Aves. 

Dosificación• 500 g. del producto por ton. de ali

aento coapleto. 

MAXIBAN. 

Ingrediente activo• Narasina. nicarbazina. 

Usos• Aves < pollitos ). 

Dosificación• Mezclar perfectaaente de 500 a 625 

g. del producto en una ton. de aliaento. para producir 

aliaento final con contenido total de 80 a 100 ppa. de na

rasina/nicarbazina activa. 

MONTEBAN 101. 

Ingrediente activo: Narasina (actividad base). 

Usos• Aves < pollo de engorda). 

Dosificación: 600 a 800 g. del producto por ton. 

de alimento. 

NICARBASEL. 

Ingrediente activo: Nicarbazina. 

Usos• Aves. 

Dosificación• 500 g. por ton. de aliaento. 



NICRAZIN. 

Ingrediente activos Nicarbazina. 

Usosa Aves. 
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Dosificación• La adición de 500 g. del producto 

por ton. de ali•ento ter•inado, proporciona el nivel reco

•endado de 0.0125~ de nicarbazina < 125 PP•· ). 

•ento. 

bre. 

NITROIDI PREZCLA. 

Ingrediente activoa Nitrofurazona. 

Usos a Aves. 

Dosificación• Preventivas 200 g. por ton. de ali• 

Curativa: 400 g. por ton. de ali•ento. 

STENOROL •. 

Ingrediente activos halofuginona. 

Usosa Aves. 

Dosificación: 500 g. por ton. de ali•ento. 

ANTIIIICOTICOS. 

FURAKUR-K. 

Ingrediente activos Furazolidona, sulfato de co-
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Usos: Aliaento para Aves, cerdos y ganado. 

Dosificación: Dosis preventiva; 1,0 kg/tonelada de 

aliaento. 

Dosis curativa: 2.0 kg/tonelada de aliaento. 

NUCO FUN. 

Ingrediente activo: Acido acético, ácido proponi

co, ácido fuaárico, cloro, benzoato de sodio. 

Usos: Alimentos o ingredientes contaainados. 

Dosificación: Según las condiciones específicas de 

humedad, de 1 a 2 kg. de Nuco Fun por ton. de producto a 

proteger, Mezclados homogeneaaente. 

NUCO FUN PLUS. 

Ingrediente activo: Acido acético, ácido propióni

co, ácido cítrico, cloro activado, benzoato de sodio y 

sorbato de potasio. 

Usos: AliMentos o ingredientes contaainados. 

Dosificación: Según las condiciones especificas de 

humedad de 250 a 500 Mililitros por tonelada de producto a 

proteger. 

NUCO PROP. 

Ingrediente activo: Acido acético, ácido propióni

co, ácido fumárico, cloro, benzoato de sodio. 

Usos: AliMentos o ingredientes contaminados. 



HUI 

Dosificación: Según las condiciones específicas de 

huaedad de 250 a 500 ail. por ton. de producto a proteger. 

aezclados hoaogeneaaente. 

NUGEN 16. 

Ingrediente activo• Cloruro de aetil rosanilina. 

Usos• Aves. 

Dosificación: Aplicar Nugen - 16 a razón de 500 a 

1.888 g./ton. de aliaento. 

NUGEN - 40. 

Ingrediente activo: Cloruro de aetil rosanilina. 

Usos• Aves. 

Dosificación• Aplique Nugen-40 a razón de 500 a 

1.100 g./ton. por aliaento. 

aento. 

PROPICIDA 25. 

Ingrediente activo• Acido propiónico. 

Usos: Aves. 

Dosificación• 588 a 1.000· g. por ton. de aliaento 

PROPICIDA 48. 

Ingrediente activo• ácido propiónico. 

Usos: Aves. 

Dosificación• de 560 a 1.000 g. por ton. de ali-

PROPICIDA 58. 

Ingrediente activo: ácido Propiónico. 

Usos: Aves. 



gánicos 
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Dosificación: 500 a 1.008 g. por ton. de alimento. 

RAM - MOLO. 

Ingrediente activo• Sal de reacción de ácidos or-

Usos& Granos almacenados. materias primas y ali

mentos balanceados. 

Dosificación• Preventiva¡ 1 a 3 kgs. por ton. de 

materia prima y alimento balanceado. dependiendo del grado 

de huaedad y de la cantidad de hongos que contenga. 

Tratamiento• de 3 kg. por ton. de alimento durante 

18 dias. 

VIOGEN - 16. 

Ingrediente activo• Cloruro de Metil Rosanilina. 

Usos:Alimento y grano almacenado. 

Dosificación• 500 a 1.000 g. por ton. de aliaento. 

Para aves de reposición. postura. o engorda. dependiendo 

del grado de infestación de hongos. se recoaienda la dosi

ficación inferior para le época de secas y la aás alta pa

ra la temperatura de lluvias. 

VIOLETA DE GENCIANA. 

Ingrediente activo• Cloruro de aetil rosanilina. 

Usos• Alimentos de Aves y Cerdos. 

Dosificación: 500 a 1.000 g./ton. de alimento o de 

acuerdo a las instrucciones del nutriólogo. 



ANTIOXIDANTES 

ANOX 20~. 
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Ingrediente activoa 1.2 dihidro 6 etoxi ¡2-2-4 

triaetil quinolina. 

Dosificación• Según las condiciones especificas de 

los productos a proteger de 125 a 151 ppa. aezclado hoao

geneaaente. 

ANOX 66~ 

Ingrediente activo• 1.2 dihidro 6 etoxi. 2-2-4 

Triaetil quinolina. 

Dosificación• Según las condiciones específicas de 

los productos a proteger de 125 a 151 ppa. aezclado hoao

geneaaente. 

ANOX 100~. 

Ingrediente activo: 1.2 dihidro 6 etoxi. 2-2-4 

triaetil quinolina. 

Dosificación: Según las condiciones específicas de 

los productos a proteger de 125 a 150 ppa. aezclado hoao

geneaaente. 

B.H.T. < Butil-Hidroxi-Tolueno). 

Ingrediente activoa Deterbutil. Metil fenol. 

Dosificación• Adicionar 128 g. por tonelada de 

aliaento foraulado. 
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IQ - 20. 

Ingrediente activo: Etoxiquin. 

Dosificación: Toaando en cuenta que la concentra

ción del producto es 20~ de aonóaero. La dosis a usar re

coaendada por el nutriólogo o foraulador deberá ajustarse 

a esta base. 

ETOXIQUINA REKA. 

Ingrediente activoa 6-exoti 1,2 Dihidro -2,2,4 

Triaetil quinoleina. 

Dosificación• 158 g./tonelada de alimento. 

REKA ETQ - 28~. 

Ingrediente activoa 6-etoxi 1,2 Dihidro -2,2,4 

triaetil quinoleina no aenos del 20~ de pureza. 

Dosificación• Utilizar 600 g/tonelada de aliaento. 

ANTIPARASITARIOS. 

BANMINTH. 

Ingrediente activo: Tartrato de pirantel. 

Usosa Cerdos. 

Dosificación: Preventiva• 4.250 kg. de Banainth 

por tonelada de alimento terminado. 

Curativaa 1 g. del producto por kg. de peso vivo 

en la ración de un dia. 



BA YVERil 2. 4 • 

Ingrediente activor Pebantel. 

Usos: Aves y Cerdos. 

1111-4 

Dosificaciónr Lechones y cerdos hasta 108 lg/pc1 

15 ppa. • 625 g. de Bayvera al 2.4/ton. de aliaento. 

Cerdos de 1160 208 k.g ./pe: 30 ppa • 1. 250 k.g. de 

Bayvera al 2.4/ton. de aliaento. 

Cerdos de aás de 208 Kg./pe: 60 ppa • 2.5 Kg. de 

Bayvera al 2.4/ton. de aliaento. 

Avesr 68 ppa. • 2.5 kg. de Bayvera al 2.4/ton. de 

aliaento. 

CERDITAC X. 

Ingrediente activoa Oxibendazol. 

Usos a Cerdos. 

Dosificación: Adainistración únical 1g. de CERDI

TAC X por cada 10 kg. de peso vivo. 

Adainistración continua en lechones: 150 g. de 

CERDITAC X por ton. de pienso. durante 21 dias; 300 g. de 

CERDITAC X por ton. de pienso. durante 10 dias. 

HYGROMIX - 8. 

Ingrediente activoa Higroaicina B. 

Usos: Cerdos y Aves. 

Dosificacióna 750 g. de Hygroaix en una ton. de 

aliaento. 



YEBENTRAL POLVO. 

Ingrediente activoa Kebendazol. 

Usos: Aves y Cerdos. 

Dosificación: Avess l.S por Kg. de aliaento. 

10S 

Cerdosa 3-4 g. por Kg. de peso vivo 
por via oral. 

LOGAST S~. 

Ingrediente activo& Flubendazol. 

Usos& Cerdos y Aves. 

Dosificación• Cerdos¡ Logast S~ se mezcla en el 

aliaento a razón de S ag./kg. de peso vivo. Aves; 611 

g./ton de aliaento. 

MEBENDAZOL POLVO ORAL. 

Ingrediente activo• Kebendazole. 

Usosa Bovinos. ovinos. cerdos y aves. 

Dosificación: 1 g. del producto en el aliaento. 

por cada 18 kg. de peso. 118 g. del producto por cada 40 

kg. de aliaento. 

MEBESAN 11. 

Ingrediente activo& Mebendazole. 

Usos• Todas las especies. 

Dosificación: Aves; 12 ag. de mebendazole/kg. de 

peso corporal. 



186 

Otras especies¡ S ag. de aebendazole/kg. de peso 

corporal que equivale a 1 g. de MEBESAN 10 por cada 20 kg. 

de peso. 

PANACUR GRANULADO AL 22~. 

Ingrediente activo: Fenbendazol - aetil - (5-(Fe

nil-tio) - benciaidazol -2 carbaaato ). 

Usos: Equinos y Bovinos. 

Dosificación: 18g. adainistrado en el aliaento es 

suficiente para un equino o bovino de 30 kg. en caso de 

que pese aás de 300 kg. se daran 20 g. 

PANACUR POLVO AL 4~. 

Ingrediente activo: Fenbendazol. 

Usos: Cerdos y Aves. 

Dosificación: Cerdos; 3g. de PANACUR polvo al 4~ 

por cada 25 kg. de peso. 

Trataaiento Colectivo: 2.5 Kg. se aezcla con una 

tonelada de aliaento al administrar dosis única¡ es prefe

rible. sin eabargo. administrar 500 g. de PANACUR polvo al 

4~ por tonelada durante 6 dias consecutivos. 

Aves: 12.5 g. con el aliaento que consuaen en un 

día 108 aves. o bien agregar 1.5 kg. del producto por ton. 

de aliaento. 
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PIPER GORT. 

Ingrediente activo: Citrato de piperazina. equiva-

lente a 40.8 g. de piperazina base. 

Usos: Bovinos. cerdos. aves y equinos. 

Dosificación: 200 ag. de piperazina base por Kg. 

de peso vivo. 

SEBENDAZOL GRANULADO ORAL 22~. 

Ingrediente activo:· Fenbendazol. 

Usos: Bovinos. 

Dosificación: 10.23 g. por cada 300 kg. de peso 

corporal. 

SEBENDAZOL POLVO ORAL 4~. 

Ingrediente activo: Fenbendazol. 

Usos: Aves y Cerdos. 

Dosificación: Aves; 25 g. del producto en el ali

mento que consuaan en un día 100 aves. Cerdos; 12.5 g. 

por cada 4 cerdos de 25 kg. de peso c/u. 

VERTI11EN. 

Ingrediente activo: Dilaurato de dibutil estaño. 

fenotiacina. diclorhidrato de piperazina. 

Usos: Aves. 

Dosificación: 20 Kg. del producto por ton. de ali-

mento medicado por ave. Para aves mayores de 12 semanas 

mezclar 10 kg. por ton. de alimento y suainistrar 100 g. 

de alimento medicado por ave. 



PIGMENTANTES. 

BIO RED ( Líquido ). 

Ingrediente activo• Carotenoides rojos. 

Usost Aves. 
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Dosificación: Para aves de engorda¡ 250 a 500 g. 

de producto por tonelada de alimento finalizador. 

Para aves de postura¡ 0.5 kg. a 1 kg. de producto 

por tonelada de alimento. 

BIO RED ( POLVO ). 

Ingrediente activoa Carotenoides rojos. 

Usosa Aves. 

Dosificación• Para aves de engorda• 251 a 500 g. 

de producto por tonelada de alimento finalizador. 

Para aves de postura¡ 0.5 kg. a 1 kg. de producto 

por tonelada de alimento. 

CROKOPHYL - L. 

Ingrediente activo: 15 g. de xantofilas totales 

por Kg. 

Usos: Aves. 

Dosificación: Para aves de engorda; 2.2 Kg./2.7 Kg 

por ton. de aliaento finalizador. 

Para aves de postura¡ 0.360 kg./0.720 Kg. por ton. 

de ali•ento. 
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CROMOPHYL - ORO. 

Ingrediente activor 11.5-12.5 g. de xantófilas to-

tales por Kg. 

Usosa Aves. 

Dosificacións Para aves de engordar 3 kg. por ton. 

de ali•ento ter•inado finalizador. 

Para aves de postura; 8.5- 1 kg. por ton. de ali-

•ento ter•inado. 

PROMOTORES DE CRECIMIENTO. 

AVOTAN 50, 

Ingrediente activoa Avoparcina. 

Usosa Bovinos, cerdos y aves. 

Dosificación• 200 a 400 g. del producto en el ali

•ento balanceado, de acuerdo con la tabla de indicaciones 

que aco•pa6a al producto. 

CARBADOX P.M. 1.1 ~. 

Ingrediente activoa Carbadox. 

Usos: Cerdos. 

Dosificación• 2 kg. por ton. de ali•ento desde que 

los cerdos e•piezan a co•er hasta los 35 kgs. de peso. 

GALLIMICINA Sil. 

Ingrediente activoa Tiocianato de eritro•icina. 

Usos• Aves. 
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Dosificación• 100 g. del producto por ton. de ali-

MECADOX 1.1 $. 

Ingrediente activo• Carbadox. 

Usos: Cerdos. 

Dosificación• 1 a 5 kg./ton. de aliaento. 

PROCREATIN - 7. 

Ingrediente activo• Saccharoayces cerevisiae. vi-

va. seca. cultivada sobre aelaza. 

Usos: Todas las especies. 

Dosificación• Aves; 1-3 kg. por ton. de aliaento. 

Cerdas lactantes' 2-3 

1.5-2 kg. por ton. de 

kg. por ton. de aliaento. Ovejas; 

aliaento. Vacas lecheras; 2 kg. por 

ton. de aliaento. Borregos en cría y engorda; 1.5 kg. por 

ton. de aliaento. 

Lechones; 1.5-3 kg. por ton. de aliaento. Cerdos 

en engorda; 1-2.5 kg. por ton. de aliaento. Marranas; 1 kg 

por ton. de aliaento. Becerros en creciaiento; 2 kg. por 

ton. de aliaento. 

BAYO - N - OX. 

Ingrediente activo• -2(N-(2-hidroxi-etil)-carba-

aoi1)-3 - aotilquinoxalin -1-4 dióxido. 

Usos• Cerdos y aves. 

Dosificación: Cerdos• Lactancia. 101 ppa. igual a. 

1 kg. de Bayo-N-0-0x. 
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Destete hasta 35 kg. de peso vivo; 51 ppa. igual 

a. 500 g. de Bayo-N-Ox. 

Engorda. desarrollo desde 35 Kg. de peso vivo has

ta su sacrificio• 10 a 25 ppa. igual aa a00 a 250 g. de 

Bayo-N-Ox. 

Cerdas gestantes• 2 seaanas antes hasta 2 seaanas 

después del parto. Para reducir probleaas entéricos de las 

caaadas a esperar y contra el sindroae aetritis. aastitis. 

agalactia <M.K.A.> 25 a 50 ppa. igual a. 250 a 500 g. 

Aves• Pollos de engorda; coao proaotor de creci

aiento y prevención. Durante todo el ciclo. 10 a 20 ppa. 

igual a 100 a 208 g. de Bayo-N-Ox. En desarrollo. 40-108 

ppa. En engorda. 25-180 ppa. Dosis por tonelada de aliaen-

to coapleto. 

POSISTAC. 

Ingrediente activo• Salinoaicina. 

Usos• Cerdos. 

Dosificación• Adicionar y aezclar 1 kg. de Posis

tac en cada ton. de aliaento para cerdo~ en etapas de 

desarrollo y finalización de la engorda. 
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RUIIENSIN G. 

Ingrediente activo• llonensina Sódica. 

Usosa Bovinos ( Ganado de engorda ). 

Dosificación& Para supleaentos adainistrados a un 

nivel de 1 kg. por cabeza por día. aezclar Ruaensin G. 

preaezcla en una ton. de supleaento para proveer la si-

guiente concentración de aonensina: 

Ruaensin G Supleaento Concentración Dosis de 
Preaezcla total de aonensina en llonensina 

Kg. Kg. el suplemento ag/cabez.a/ 
ag/kg. día. 

1.0 l. 1100 100 100 
2.5 1.081 250 250 

Para su uso en raciones completas• Mezclar perfec-

taaente Ruaensin G preaezcla con la ración coaple-

tapara proveer de 10 a 30 ag./kg. (ppm) de aonen-

sina. toaando coao base una ración de aateria seca 

al 90 ~ coao sigue: 

Ruaensin G 
Preaezcla 

Kg. 

0.1 
0.3 

Ración 
coapleta 

Kg. 

1,008 
1,000 

Concentración 
de llonansina en 

la ración coapleta. 
ag. /kg (ppa.) 

10 
30 
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-3- NITR0-10. 

Ingrediente activos Acido 3-Nitro-4 Hidroxi-fenil 

arsénico. 

Usos: Aves y Cerdos. 

Dosificación• Avesa 500 g. de 3-nitro-10 por ton. 

de aliaento. 

Cerdos• 251 a 350 g. por ton. de aliaento. Coao 

ayuda en la disentería porcina, 2 kg. del producto por 

ton. de aliaento. 

Tylan Fosfato. 

Ingrediente activo: Tilosina ( coao fosfato de ti

losina ). 

Usos: Aves y Cerdos. 

Dosificación: Aves: Pollo de engorda; 22 a 250 g. 

del producto por ton. de aliaento coapleto. Gallina de 

postura; 100 a 260 g. del producto por ton. de aliaento. 

Cerdos: Preiniciador e iniciador, 500 g. del pro

ducto/ton. de aliaento coapleto. Desarrollo, 200 g. del 

producto/ton. del aliaento coapleto. Engorda, 100 g. del 

producto/ton. de aliaento coapleto. 
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REGULADORES DEL P. H. 

PROGRALAC ( Buffer ) . 

Ingrediente activo: Bicarbonato de sodio, óxido de 

aagnesio. 

Usos: Bovinos ( vaca lechera. ) 

Dosificación: 180 a 150 g. por vaca por dia aez

clado en el aliaento a razón del 1.25~ del aliaento. 

RAM- ACID ( Acidificante ). 

Ingrediente activo: Producto de reacción de áci-

dos. 

Usos: Aves y Cerdos. 

Dosificación: Aves• 1500 g. de Raa-Acid por 1,000 

kg. de aliaento balanceado. Cerdos¡ hasta los 25 kg de pe

so 2,080 g. de Raa-Acid por 1,000 kg. de aliaento balance

ado y 1,508 g. de Raa-Acid por 1,008 Kg. de aliaento ba

lanceado de los 25 kg. de peso en adelante. 

SABORIZANTES Y ODORIZANTES. 

BOVIAROMA LECHE. 

Ingrediente activo: Coabinación del sabor y aroaa 

de la aelaza y el forraje. 

Usos: Ganado Lechero. 
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Dosificación: Mezclar de 588 a 1.088 g. de produc

to por tonelada de aliaento foraulado. 

BOVINES- l. 

Ingrediente activo: Elaborado con aislados de sa

bores y aroaas naturales y sintéticos. 

Usos: Bovinos. 

Dosificación: 500 g. a 1 kg. por ton. en raciones 

para vacas lecheras. En aliaentos para ganado de engorda. 

usar de 511 g. a 1.5 kg. por ton. 

CERDOS FRUTAL. 

Ingrediente activo: Aceites escenciales. lacto de 

etilo y otros ésteres. vainilla y otros aldehidos. ácidos 

orgánicos y extractos naturales. 

Usos: Cerdos. 

Dosificación& 500 g. por ton. de aliaento teraina-

do. 

EDULCORANTE. 

Ingrediente activo: Aceites esenciales. or-

to-sulfobenziaida sódica, extractos naturales. glucosa. 

aldehidos y ésteres. 

Dosificación: A razón de 1 kg. por cada 101 kg. de 

azúcar que se desee reaplazar. adicionado a la preaezcla. 
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KALVES - l. 

Ingrediente activo• Factores organolépticos cono-

cidos de la leche. 

Usos• Becerros. 

Dosificación: Se sugiere utilizar de 500 g. a 1 

kg. del producto por ton. de sustituto de leche. La can

tidad en los aliaentos de iniciación y creciaiento es de 

250 a 500 g. por ton. 

LECHONES CARAMELO. 

Ingrediente activo• Aceites esenciales, ácido cí

trico y otros ácidos orgánicos, acetato de bencilo y otros 

ésteres y lactonas, extracto de algarroba y otros extrac

tos naturales, vainillina y otros aldehidos y dextrosa. 

Usos• Cerdos. 

Dosificación• 500 g. por ton. de aliaento teraina-

do adicionado con la preaezcla para garantizar una buena 

dispersión. 

LECHONES LECHE MATERNA. 

Ingrediente activo• Aceites esenciales, ácido bu

tirico y otros ácidos orgánicos, ésteres y lactonas, vai

nillina y otros aldehidos y extractos naturales. 

Usosa Cerdos. 

Dosificación• 500 g. por ton. de aliaento termina

do, adicionado con la preaezcla para garantizar una buena 

dispersión. 
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MELAZAROMA. 

Ingrediente activo: Aroaa y sabor de melaza de ca

ña de azúcar. integrado por sustancias que aejoran y re

fuerzan el sabor y aroaa de los aliaentos. 

Usos: Todas las especies anisales. 

Dosificación: 250 - 1,000 g. por ton. de aliaento 

balanceado. 

PECUAROMAS APETEFARMACOS. 

lngiediente activo• Aroaa y sabor dulce-vainilla -

chocolate - fresa. 

Usos• Toda especie. 

Dosificación: Dependiendo del producto a enaasca-

rar (eritroaicina NF furazolidona -cloranfenicol 

etc.). • 3000- 5000 kg. por ton. de producto final < ae

dicado ). 

PECUAROMAS DULCO. 

Ingrediente activo: Mezcla de sustancias edulco

rantes sin valor nutritivo, con poder de dulzar 200 veces 

aayor que el azucar. 

Usosa Toda especie. 

Dosificación: 2.5 kg. por ton. de lactoreeaplazan

te 1/2 a 1 kg. por ton. de alimento. 
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PECUAROMAS - LACTACERDAS. 

Ingrediente activo: Aroaa y sabor Lacteo-Frutal. 

Sustancias que mejoran, refuerzan y corrigen el sabor y 

aromas naturales de los alimentos. 

Usosa Cerdosa Cerdos en lactación). 

Dosificación: 308 a 500 g. por ton. de aliaento 

balanceado. 500 a 1.000 g. por ton. de alimento balanceado 

medicado. 

PECUAROMAS MINEROSAL. 

Ingrediente activo: Aroaa y sabor de plantas aro-

:áticas. 

Usos: Todas las especies < especialmente ruaiantes 

y cerdos ). 

Dosificación• 250 a 501 g. de ton. de bloques ai

nerales. 508 a 750 g. por ton. de mezcla de minerales en 

polvo. 

PECUAROKAS RUMIANTES. 

Ingrediente activo; Aroaa 

nas-hierbas con otros aditaaentos. 

y sabor de aanza-

Usos: Rumiantes ( especialmente los de leche de 

engorda. > 

Dosificación& De 310 a 500 g. por ton. de aliaento 

balanceado De 500 a 1000 g. por ton. de alimento balancea

do medicado. 
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PIG AROKA. 

Ingrediente activoa Butirato de etilo, vainilla, 

azúcar, BHT, propilenglicol y aceaite. 

Usosa Cerdos. 

Dosificación• Aplicar Pig Aroaa a razón de 500 

g/ton. de aliaento. 

PIGLETS - 11. 

Ingrediente activo: Poraulado con factores organo

lépticos de la leche de cerda. 

Usosa Cerdos. 

Dosificación: Los niveles de uso varian de acuerdo 

a los ingredientes eapleados en la foraulación y a la edad 

de los cerdos. se sugiere usar 1 kg. por ton. de aliaento 

de preiniciación o destete, 500 g. por ton. de aliaento 

iniciador ó 250 g. por ton. de aliaento de desarrollo y 

finalizador. 

PORCIAROKA INICIACION. 

Ingrediente activoa Sabor y aroaa de leche aaterna 

Usos1 Cerdos ( lechones desde el destete basta los 

3.5 kg. de peso ). 

Dosificación• Foraular 588 a 1.000 del producto 

por ton. de alimento formulado, según sea la influencia de 

las aaterias priaas o aedicaaentos sobre la palatabilidad. 
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PORCIAROMA LIQUIDO. 

Ingrediente activo: Sabor y aroaa de aaiz fresco y 

aelaza. 

Usos: Cerdos. 

Dosificación: De acuerdo a las necesidades se re

coaienda formular de 250 a 500 g. del producto por ton. de 

alimento formulado. 

RUMIANTES. 

Ingrediente activos Aceites esenciales. ácidos or

gánicos. extracto de algarroba y otros naturales. ésteres 

y lactones. vainillina y otros aldehidos. 

Usos: Rumiantes. 

Dosificación: 500 graaos por ton. de aliaento ter

minado. adicionados con la preaezcla para garantizar una 

buena dispersión. 

SABORES RAM. 

Sabor RAM Rumiantes. 

Sabor RAM lechones. 

Sabor RAM Lactocerdas. 

Sabor RAM Cerdos. 

Ingrediente activar Aroaa y sabor de aceites esen

ciales y productos naturales. 

aento. 

Usos: Aliaentos para diferentes especies. 

Dosificación: de 250 a 1.000 g. por ton. de ali-
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VACAS DULCE. 

Ingrediente activo: Aceites esenciales, extracto 

de algarroba y otros extractos naturales, ácidos orgáni

cos, ésteres y lactonas, vainilla y otros aldehidos. 

Usos: Bovinos ( vacas lecheras. ) 

Dosificación• S00 g. por ton. de aliaento teraina-
do. 

VACAS HIERBAS. 

Ingrediente activo: Aceites esenciales, extracto 

de algarroba y otros extractos naturales, ácidos organi

cos, ésteres y lactonas y otros aldehidos. 

Usos: Bovinos ( Vacas lecheras ). 

Dosificación• S00 g. por ton. de aliaento teraina-

do. 
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