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RESUMEN 

Con la finalidad de evaluar la posibilidad de reemplazar el suministro de ración balanceada por dietas 
conteniendo ensilaje de pescado, se realizó un experimento con cerdos en engorde en el período 40-90 kgs. 

Se utilizaron 15 cerdos machos castrados provenientes del criadero de la Facultad de Agronomía. Se estudiaron 
tres dietas, la primera constituida por ración balanceada suministrada en forma restringida, las dos restantes 
constituidas por sorgo molido y ensilaje de pescado (ejemplares enteros de papamosca 12 y residuos de fileteado 
de merluza -T3-) en partes iguales en peso y suministradas ambas ad-libitum. 

Se observaron diferencias significativas (P <0.01) para las siguientes variables: consumo de alimento (CA), 
ganancia de peso (GP) y eficiencia de conversión de !a  materia fresca (EC, BF). Los valores encontrados para Ti. 
T2  T3 fueron respectivamente CA: 2.54, 4.38.t19 kgsJanimal/día GP: 0.67,0.80,0.73 kgs/animalldía y EC, BF: 
3.80/1, 5.52/1 y 5.71/1. 

No se observaron diferencias en consumo de materia seca (CMS) y eficiencia de conversión de la materia seca 
(EC, RS), siendo los valores encontrados para TI, ny T3 respectivamente: 2.18. 2.37, 2.22 kgs/animal/día y 3.26/ 
1. 2.98/1 y3.O3/I. 

Los valores encontrados para rendimiento en caliente (It), largo de res al atlas (LA) y espesor de grasa dorsal 
(EGD) fueron respectivamente para TI, flyT3: R: 78.57,80.38,78-45%: LA: 96.3,92.8.95.5 cras; EGL: 36.8, 42.9 
y 38.8 mm., no existiendo diferencias estadísticas entre tratamientos. 

En base a los resultados obtenidos se concluye que las dietas evaluadas a base de ensilaje de pescado pueden 
reemplazar el uso de ración balanceada en el engorde de cerdos. 

Palabras claves: sumos, alimentación, ensilado de pescado. 
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SUMMARY 

In order to determine Ihe possibility of rep!acing the supily of balanced ration by fish silage, an experiment with 
fattening pigs from 40 to 90 kg was conducted. 

Fiteen castrated male pigs (mm Dic Faculty of Agronomy were used. 
Three different diets were studicd. The first o°c consisting of balanced ration which was supilied in a restricted 

way (Ti), Dic other two consisting of mill sorgbum and fish silage (full specimens of Cheilodactilus bergi, T2, and 
fluleted Merluedus hubbsi remainders, 73) at the same amounts in weight and both supplied ad libitum. 

Significant differences (P <0.01) for voluntary intake (VI), uve weight gain (LWG) and feed efficiency of the 
fresh matter (FEFM) were shown. The figures were: VI: 2.54, 4.38,4.19 kg/animal/day, LWG: 0.67.0.80,0.73 kW 
animal/day, and FEFM: 3.80/1, 5.52/1 and 5.71/1 for TI, T2 and 13, respectively. 

Ibere were no sigmficant differences neither for dry matter inlake (DM!) or feed efficiency of the dry matter 
(EEDM) nor for yield (Y), carcass Iength (CL) or backfat thickness (BT), as it is shown by the figures: DM!: 2.18, 
2.37, 2.22 kg/anima!/day; FEDM: 3.26/1, 2.98/1, 3.03/1; Y: 78.57, 80.38, 78.45%; CL: 96.3, 92.8, 95.5 cm and BT: 
36.8, 42.9, 38.8 mm for TI, 12 and 73 respective!y. 

The conclusion is that the fish silage diets can substitute Dic ba!anced ration to fatten pigs. 

Key words: swine, alimentation, fish silage 

1. INTRODUCCION 

El desarrollo de la industria pesquera en el Uruguay hatenido una rápida evolución, 
con un crecimiento del 700% en la década anterior, y una captura actual de 100 a 
140,000 toneladas/año (JNAPE, 1986). 

Ha habido en consecuencia un gran incremento de los subproductos disponibles, 
pudiéndose estimar que anualmente se generan alrededor de 50.000 toneladas de 
residuos, lo que ha traído como consecuencia el desarrollo de tecnologías con el 
objetivo del aprovechamiento de los mismos. 

A estos residuos del procesamiento, que incluyen cabezas, cola, espinazo, espinas, 
piel, escamas y vísceras, se le suman eventualmente partidas de pescado que por su 
condición higiénico-sanitaria, o por no existir mercados que los demanden, no son 
aptos para el procesamiento. 

Existen además, en nuestro país 1000 a 1200 pescadores artesanales (RJPOLL, A. 
com. pers.) distribuidos en diversos puntos del territorio nacional, no sólo en costas 
fluviales y en áreas lacustres, sino también en las costas del Río de la Plata y Océano 
Atlántico, que generan un importante volumen de residuos. 

En el caso de las empresas procesadoras, el destino habitual de los residuos 
generados, es la fabricación de harina de pescado, concentrado proteico que se 
incorpora a las raciones balanceadas de aves y cerdos. Es de destacar que la harina 
constituye un producto exportable, cotizándose a muy buen precio en el mercado 
internacional. 
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En el caso de los residuos generados por los pescadores artesanales, estos son 
tirados nuevamente al mar o a los ríos desaprovechándose totalmente, salvo alguna 
excepción en que son utilizados sin ningún proceso de transformación para la 
alimentación de cerdos. En esos casos donde las capturas están diseminadas, no es 
posible la concentración de residuos para la fabricación de harina, por lo que surge 
como alternativa, la elaboración de ensilaje por métodos biológicos. 

Se puede definir el ensilaje de pescado como un alimento proteico, de alta 
humedad, y de fácil preservación. Básicamente el proceso de su elaboración consiste 
en mezclarlos residuos de pescado molidos con una fuerte energética de bajo costo 
(melaza) y agregarle determinados microorganismos de acción proteolítica responsa-
bles de la transformación, fluidificación y conservación del material original (BER-
TULLO, 1962 a). El mismo autor menciona entre las características más salientes del 
ensilaje que la proteína se hidroliza entre 75 y  85%, estando el 60% de ésta bajo forma 
de polipéptidos y el 40% como aminoácidos libres (esenciales y no esenciales). 
Además los aminoácidos obtendos en esta fermentación se mantienen en forma L 
(levógira) a diferencia de los obtenidos por métodos químicos y/o físicos que los 
transforman en D (dextrógiros) o mezcla de ambos. Es sabido que la forma L es 
absorbida por los monogástricos (ALBA et al, cit por V. BERTULLO, 1962 a). 

Además, V. BERTULLO (1962 a) cita que la digestibilidad del ensilaje está cerca 
del 100%, mientras que la de la harina fluctúa en 75-80%. 

La investigación a nivel mundial sobre el uso de este alimento como componente 
de la alimentación de cerdos tiene como resultado respuestas conflictivas. Algunos 
investigadores reportaron buenos resultados, mientras que otros denunciaron dificul-
tades en utilizarlo (DISNEY el al, cit. por RANGKUTI el al, 1979). 

En el informe de la Experiencia piloto para pesca artesanal en San Gregorio de 
Polanco (F.A.O., 1988) se indica que lechones en el posdestete mostraron una 
tolerancia aceptable al ensilaje, si bien se encontró un % de animales que rechazaron 
la dieta ofrecida a base de mezcla de granos y ensilaje de pescado. A similares 
resultados llegó BARLOCCO (no publicado) en condiciones de experimentación con 
cerdos cruza Large White x Duroc Jersey, consiguiéndose una respuesta satisfactoria 
con un período de acostumbramiento (niveles crecientes de ensilaje sustituyendo la 
alimentación inicial) de aproximadmente 15 días. 

Del mismo modo YOUNG y DUNN (cit. por TA 	IbRSON, 1982) encontraron 
que el alimento o grano absorbe rápidamente el ensilaje (químico) cuando se prepara 
la mezcla, y los cerdos aceptan la misma rapidamente. TIBBETS el al (1981) 
mencionan que lechones recién destetados aceptan rápidamente dietas preparadas con 
ensilaje de pescado, si bien trabajaron con niveles bajos (3, 6 y 9% de la dieta total). 

Según GREEN el al (1983), la causa de la discrepancia es la diversidad en la 
materia prima y el método de preparación utilizado. 
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RANGKUTI el al (1979) trabajando con silo ácido y estudiando diferentes niveles 
de sustitución (0, 10, 20, 30 y 40% de silo por una dieta concentrada en animales de 
15 a 35 kgs, encontraron ganancias de peso de 0.38,0.45, 0.63,0.64 y 0.6 kgs/animal/ 
día, respectivamente. 

Según el informe F.A.O. (1988) ya citado, trabajando con cerdos en el posdestete 
y recría (13 a 5 kgs), se encontró una ganancia diaria de 0.247 kgs/cerdo, alimentán-
dolos con una mezcla de granos (42.3%) y ensilaje biológico de pescado (57.7%). 

Y. BERTULLO el al (1968) comparando dos dietas, una con 95% de cebada 
partida y 5% de harina de pescado y otracon 75% de cebada partida más 25% de B.P.C. 
(bio-proteo-catenolizado) húmedo, con un contenido de 13.6% y  11.37% de proteína 
cruda, respectivamente, encontraron una ganancia de 0.687 y 0.882 kgs./día en 
animales con un peso vivo inicial de 27 kgs en un período de 10 semanas. 

Finalmente BERTULLO y PEREZ IIE'fl'ICl-I cit, por BERTULLO (1962 b) 
estudiando la acción del hidrolizado biológico de pescado, encontraron al final del 
período de engorde ganancias promediales de 1.0 a 12 kgs/día, utilizando una mezcla 
de cebada quebrada (70%) e hidrolizado de pescado (30%). 

2. OBJETIVOS 

2.1. Evaluar la utilización de dietas a base de ensilaje de pescado y grano en reemplazo 
de la ración balanceada en la alimentación de cerdos en engorde. 

2.2. Estudiar el efecto del suministro de dichas dietas sobre el rendimiento a la faena 
y las características de las carcasas. 

3.MATERIALES Y METODOS 

3.1. Se realizó un ensayo de alimentación con cerdos de engorde (40 a 90 kgs.) en el 
período de agosto a noviembre de 1988 comparando dos dietas realizadas con ensilaje 
de pescado y sorgo con una dieta consistente en ración balanceda. 

3.2. Preparación del Ensilaje 

Como materia prima se utilizó, en un caso, ejemplares enteros de papamosca 
(Cheilodactilus bergi) y en el otro residuos de fileteado de merluza (Merluccius 
hubbsi). 



Figura .N2  1: Hansenula montevideo; coloración Lugól, aumento x500. 
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Como agente proteoliúco -se utilizó la leadura Hansenula montevideo; Esta 
levadura (Figura 1) pertenece alafamilia Endornycetaceae, sub-familia Saccharomy-
cerne, tribu hansenula, sub-género Hansenulá, según la clasificación dada por 
MRAK y PFIAFF (cit. por BERTULLO, 1978) 	- 	.. 

El proceso de elaboración del ensilaje, constó de los siguientes pasos (Figura 2) 

- 	Selección de la materia prima. : , . 	• .-. 
- 	Molienda (facilita la acción de la levidurá). 
- 	Agregado de melaza (fuente energética) al 151. 
- Agregado de levadura pmteolítica (Hansenula montevideo) al 1 oioo. 
- 	Homógenización de los ingredientes en la unidad d femientación del Institutó de 
Investigaciones Pesqueras (Figura 3). Este equipo consiste en un recipiente cilíndrico 
metálico de 200 lis. de capacidad con control termostático de temperatura y agitación 
por paletas metálicas a 60 r.p.m. El tiempo de fermentación es de 24 horas y la 
temperatufa de 35 C.  
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- 	Almacenamiento en recipientes plásticos, a resguardo de la intemperie, agitándose 
diariamente para evitar enmohecimiento o putrefacción. En estas condiciones es 
posible conservar el ensilaje por 2-3 meses, como mínimo, sin alteraciones. 

3.3. Animales 

Se utilizaron 15 cerdos machos castrados Large White (LW) x Duroc Jersey (DJ), 
provenientes del criadero de la Facultad de Agronomía. 

Los animales fueron alojados en bretes individuales de 0.80 x 1.80 m (fig. 4) 
durante todo el experimento. 	 - 

Figura N°  2: Diagrama del proceso de elaboración del ensilaje de pescado. 
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3.4. Diseño experimental 

Se determinaron tres tratamientos, con 5 animales portratamiento, enun diseño de 
parcelas al azar, según el siguiente esquema experimental: 

-Tratamiento 1 (Ti). Ración balanceada standard formulada tomando en cuenta los 
requisitos nutricionales de los animales de engorde (NRC, 1979). Se ajustaron los 
parámetros: proteína cruda, calcio y fósforo. 

-Tratamiento 2 (T2). Dieta en base a ensilaje de pescado entero de papamosca 
(Cheilodactilus bergi) y sorgo molido (proporción 50:50 en peso). 

-Tratamiento 3 (T3). Dieta en base a ensilaje de residuos de merluza (Merluccius 
hubbsi) y sorgo molido (proporción 50:50 en peso). 

3.5. Composición porcentual de las dietas 

La composición porcentual de las dietas de la ración balanceada (TI) y de las dietas 
en base a ensilaje de pescado (T2 y T3) se ilustran en el cuadro NV  1. 

Figura N2  3: Unidad 
fermentadora del 
Instituto de Inves-
tigaciones Pes-
queras, en el mo-
mento de incor-
porarse la melaza. 
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Figura N°4: . Bretes individuales de 0.80 x 1.80 rn utilizados para el 
alojamiento dejos cerdos durante el experimento. 

Cuadro N°1 
Composición porcentual de las dietas (TI, T2  T3) expresadas en % (base fresca) 

• INGREDIENTES Ti T2 T3 

ensilaje besugo blanco • • 50.00 

ensilaje merluza • 5000 

sorgo (grano) 	• 47.00 50.00 	• .50.00 

maíz (grano) . 30.00 • 

harina girasol 	: 	• 	. • 18.50 

harina carne .40/50 • . 	3.50 	Y 

sál fina 	. 	• 

complejo complejo 4itamínico 

0.50 	.. 

. 	. 	• 	 •. . 	. .•• 

mineral .0 .10 

Zinc Bacitracina 0.010 
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3.6. Análisis Bmmatológicos 

Se realizaron determinaciones de materia seca, proteína cruda, fibra bruta, extracto 
etéreo y cenizas, según el método de la A.O.A.C. (1984). 

La fracción extractivo no nitrogenado se obtuvo por diferencia. 
Los resultados se expresan en los Cuadros N° 2 y  3. 

Cuadro Nº 2. 
Composición química de los ensilajes en % (base fresca) 

ensilaje de besugo 

blanco 

ensilaje de 

residuos de merluza 

Materia seca 24.70 22.04 

Protetna cruda 13.01 11.05 

Fibra bruta 

Extracto et€reo 3.61 4.20 

Cenizas 3.44 2.68 

Ext. no nitrogenado(*) 4.64 4.11 

Cuadro Nº 3. 
Composición química de las dietas evaluadas en % (base fresca) 

raci5n 

TI 

dieta 

T2 

dieta 

T3 

Materia seca 85.81 54.06 53.06 

Proteína cruda 13.12 10.97 8.92 

Fibra Bruta 5.99 1.50 1.50 

Extracto etreo 1.90 3.57 2.76 

Cenizas 3.87 3.10 3.27 

Ext. no nitrogenado (*) 60.93 34.92 36.61 
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3.7. Conducción del ensayo 

• Previo al ingreso a la prueba los animales fueron sometidos a un período de 
acostumbramiento de 15 días a los efectos de lograr la adaptación especialmente en 
lo que se refiere a las dietas suministradas. Alcanzados los 40 ± 1.5 kg los animales 
ingreson al ensayo. 

En el caso del tratamiento 1 (Ti), el alimento fue ofrecido en cantidades contro-
ladas según una escala en función del peso de los animales (cuadro N°4); a los cerdos 
de los tratamientos 2 y 3 se les ofreció diariamente cantidades ligeramente superiores 
al consumo voluntario a fin de evitar la presencia de grandes excedentes en los 
comedores. El cálculo de dichas cantidades se basó en función del consumo previo de 
cada animal. Semanalmente se quitó y pesó el rechazo del alimento y se controló el 
peso de cada animal. Las dietas de los tratamientos 2 y 3 fueron preparadas en el 
momento de su administración. 

Cuadro N°4 
Cantidades de alimento ofrecido por animal y 

por día según los distintos tratamientos 

Ti T2 T3 

restringido según 

la siguiente escala: 

a voluntad durante 

toda la prueba 

a voluntad durante 

toda la prueba 

Peso vivo ofrecido 

KGS 

40-50 

50-60 

60-70 

70 y + 

KCS 

2.200 

2.500 

2.800 

3.100 

A partir de las performances zootécnicas, se evaluaron las dietas en términos de: 
consumo diario promedio, velocidad de crecimiento y eficiencia de conversión. 

Una vez alcanzados los 100 kg de peso vivo, se realizaron determinaciones y 
evaluaciones de rendimiento en caliente, largo de res al atlas y espesor de grasa dorsal, 
según el Método Brasilero de Clasificación de Carcasas (Associacao Brasileira de 
Criadores de Sumos, 1973). 
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Los datos fueron analizados según el siguiente diseño estadístico: 

FUENTE DE VARIACION 	GRADOS DE LIBERTAD 

Efecto dieta 2 
Error 12 

Total 14 

Cuando las diferencias entre promedios fueron significativas, se efectuó la prueba 
Tuckey, siendo los niveles de significación empleados del 1% (altamente significa-
tivo, subíndice en mayúsculas) y del 5% (significativo, subíndices en minúscula). 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. Los resultados de las perfomiances zootécnicas se presentan en el Cuadro N2  5. 

Cuadro N2 5 
Consumo de las 3 dietas evaluadas, ganancia de peso y eficiencia de conversión 

(promedio por animal/día) 

CONSUMO GANANCIA 

DE PESO 

EFICIENCIA DE CONVERSION 

BASE BIJMEDA BASE SECA BASE FRESCA BASE SECA 

TI 

T2 

T3 

	

2.54 	(B) 

	

4.38 	(A) 

	

4.19 	(A) 

2.18 n.s 

2.37 	n.s. 

2.22 n.s. 

	

0.67 	(C) 

	

0.80 	(A) 

	

0.73 	(8) 

3.80/1(3) 

5.52/1(A) 

5.71/1(A) 

	

3.26/1 	n.s 

	

2.98/1 	n.s 

	

3.03/1 	n.s 

n.s.: no significativo. 
Promedios seguidos de diferente letra, difieren estadísticamente entre sí. 
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4.1.1. Consumo diario 

Los promedios para consumo en base húmeda (tal cual ofrecido) aparecen en el 
Cuadro N°5. Si bien los consumos de los animales recibiendo la dieta del tratamiento 
1 son menores (Pc 0.01) que los consumos registrados en los otros dos tratamientos, 
los consumos de materia seca no son diferentes, por lo que cualquier diferencia 
encontrada en las performances se debe atribuir a la calidad de las dietas y no a la 
cantidad consumida de las mismas. 

Estos resultados encontrados en el consumo de alimento, se deben a que las dietas 
a base de ensilaje y sorgo contienen un bajo % de materia seca (54.06 y 53.06% para 
T2 y T3, respectivamente), por lo que el alto tenor en agua limita el consumo de 
materia seca, a tal punto de comportarse en forma similar a un régimen convencional 
constituido por ración balanceada suministrada en forma restringida. 

4.1.2. Ganancia de Peso 

Los valores encontrados no pueden compararse con los suministrados por la 
bibliografía consultada ya que existen diferencias en la tecnología de elaboración del 
ensilaje, nivel de introducción en la dieta o la categoría de cerdo utilizada. 

Se encontraron diferencias en las ganancias de peso diarias (P c 0.01) observán-
dose que la dieta constituida por ensilaje de papamosca entero y sorgo molido fue 
superior al resto. Dichos resultados se. pueden deber fundamentalmente al mayor 
consumo de proteína cruda (0.48 kg/día frente a 0.33 y 0.37 kg/día para TI y T3, 
respectivamente). 

A su vez se encontraron diferencias en ganancia de peso para la dieta con ensilaje 
de residuo frente a la ración balanceada (Pc 0.01); las mismas pueden deberse a la 
predigestión de las proteínas que se realiza en el hidrolizado, además de la presenta-
ción L (levógira) de los aminoácidos facilitando su absorción, tal como lo cita V. 
BERTULLO (1962 a); como así también a la formación de alguna sustancia estimu-
lante del crecimiento a lo largo de la fermentación. 

Cabe la aclaración que los animales asignados al tratamiento 1, se les ofreció la 
dieta en forma restringida, intentando reproducir el sistema de alimentación habitual-
mente usado por productores que utilizan ración balanceada. 

La evolución de peso promedio de cada lote se grafica en la Figura N°5, y en la N° 
6 se representan las diferencias semanales acumuladas en ganancias de peso de los 
animales recibiendo la dieta de los tratamientos 2 y 3 con respecto al testigo. 
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Figura N2  5: Evolución del peso diario promedio de cada lote 
durante el período evaluado. 

Figura N2  6: Diferencias semanales acumuladas en ganancias 
de peso de los animales recibiendo la dieta de los 
tratamientos 2 y  3, con respecto al testigo. 
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4.1.3. Eficiencia de conversión 

Cuando los resultados se expresan en base fresca, se detectan diferencias signifi-
cativas (P < 0.01) para esta variable, comportándose más eficientemente la dieta 
compuesta por ración balanceada. Estos resultados son semejantes a los encontrados 
por 11BBETS et al (1981), quienes trabajando con ensilaje biológico (usando como 
inóculo Lactobacillus-acidophilus) observaron una disminución de la eficiencia de 
conversión a medida que se aumentaba la proporción de ensilaje en la dieta de cerdos 
entre 27 y  95 kg. 

En este caso, los resultados son explicables por el contenido en materia seca de los 
regímenes utilizados (del orden del 54% para los ensilajes frente a 86% de la ración 
balanceada, cuadro N° 3). 

Si bien desde el punto de vista práctico este valor presenta interés al momento de 
calcular los costos directos, y por eso se incluyen en el análisis, no permite realizar 
comparaciones de valor nutritivo entre diferentes dietas. 

Cuando los resultados son presentados en base seca, no se observan diferencias 
significativas entre las eficiencias de conversión obtenidas con las 3 dietas estudiadas. 

4.2. Rendimiento a la faena y características de carcasas. 

No se encontraron diferencias en rendimiento y características de carcasas (P> 
0.05). Similares resultados se encontraron en trabajos de alimentación similares 
(TIBBETS et al 1981, BERTULLO et al, 1968), si bien las dietas suministradas 
diferían en el tipo de ensilaje y el % de sustitución utilizado. 

Los valores encontrados para rendimiento y características de carcasa se muestran 
en el cuadro N° 6 y se ilustra en la figura N° 7. 

Cuadro N° 6 
Efecto de las 3 dietas evaluadas sobre el rendimiento y las carcasas. 

LARGO DE RES (CMS) 

TRATAMIENTO RENDIMIENTO % AL ATLAS A LA 1°  COSTILLA E.G.D. 	CMS. 

1 78.57 	n.s. 96.30 n.s. 81.9 	n.s. 3.68 n.s. 

2 80.38 n.s. 92.80 n.s. 76.3 	n.s. 4.29 	n.s. 

3 78.45 	n.s. 95.50 	n.s. 77.0 n.s. 3.88 n.s. 

n.s.,  no significativo 
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Se puede afirmar que no hay un efecto "dieta", si bien existen tendencias a un 
Tenor largo y mayor E.G.D. en las carcasas de cerdos que consumieron ensilaje de 
papamosca y sorgo molido. 

Dicha tendencia en el largo se puede deber a que dichos animales llegaron al peso 
de faena a una edad más temprana que el resto (7 y 15 días antes en comparación con 
los cerdos de los Ti y T3, respectivamente). Estos resultados están de acuerdo con lo 
informado por ACIJE et al (1984) quienes encontraron que la edad a la faena afecta 
más el largo de la carcasa que la dieta utilizada. 

No se encontraron diferencias en el rendimiento a la faena, habiendo tendencia a 
un mayor rendimiento en los cerdos consumiendo ensilaje de papamosca y sorgo, 
cuando sería de esperarun peor rendimiento en las carcasas de los animales asignados 
a los 'P2 y T3, desde el momento que la alimentación a base de ensilajes -voluminosos-
aumenta el desarrollo del tracto digestivo en detrimento del rendimiento a la faena. 

Figura Nº 7: 
Medias reses de 
los cerdos alimen-
tados con ración 
(R) y con ensilaje 
de pescado entero 
(E). 
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S. CONCLUSIONES 

- 	En base a los resultados obtenidos se puede concluir que las dietas a base de sorgo 
y ensilaje de pescado (entero o residuo) pueden sustituir el uso de ración balanceada 
en el engorde de cerdos obteniéndose mayores ganancias de peso sin que se afecten 
la eficiencia de conversión de la materia seca ni las características de las carcasas a la 
faena. 

- 	Teniendo en cuenta el bajo costo relativo y las performances logradas, la elabora- 
ción de ensilajes a partir de los residuos de la industria pesquera (o de la pesca 
artesanal) se presenta como una alternativa en la alimentación de cerdos en engorde. 
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