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INTRODUCCIÓN 
 
La tecnología de autoconsumo de raciones es 
utilizada en los sistemas ganaderos por su 
facilidad operativa y ahorro de mano de obra y 
tiempo (Perry et al. 1976). Tradicionalmente se 
utilizan con éxito cantidades importantes de sal 
(NaCl) en la ración para limitar el consumo de 
la misma (Riggs et al., 1953; Meyer et al., 
1955; Nelson et al., 1955; Chicco et al., 1971; 
Croom et al., 1982). Recientemente han 
surgido en el mercado raciones especialmente 
formuladas sin sal como limitador del consumo 
para evitar los efectos perjudiciales de la sal 
(Beeson et al., 1957; Flat et al., 2003).  
 
El objetivo general del presente experimento 
fue generar información sobre la relación 
pastura-animal-suplemento en esquemas de 
suplementación ad-libitum en autoconsumo 
utilizando raciones sin sal como limitador de 
consumo. Los objetivos específicos fueron 
evaluar si la base forrajera y/o la dotación son 
variables que afectan el consumo de ración de 
los animales en esquemas de suplementación 
en autoconsumo y cómo impacta en el 
desempeño productivo de los animales en el 
corto y mediano plazo.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El experimento se realizó entre el 17 de julio y 
el 9 de octubre de 2012 (84 días) en la Unidad 
Experimental Palo a Pique (INIA Treinta y 
Tres). Se utilizaron 36 terneros de destete (185 
kg) cruza Hereford x A. Angus. La base 
forrajera disponible fueron 6 ha de 
mejoramiento de campo degradado (raigrás y 
restos secos) y 4 ha de campo natural 
engramillado.  Los tratamientos experimentales 
se observan en el cuadro 1. Cada tratamiento 
dispuso de 6 terneros en sistema de pastoreo 
continuo ajustando el área de pastoreo en 
función del tratamiento.  
 
Se utilizó ración comercial de autoconsumo 
para terneros (mínimo 13,5% de proteína) con 
cáscara de arroz sin la incorporación adicional 
de sal para limitar el consumo. Según análisis 
del laboratorio de Nutrición Animal de INIA La 
Estanzuela la ración contenía 20,8% de 
proteína cruda; 11,9%  fibra  detergente ácida;  
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17,2% fibra detergente neutro y 9,6% de 
cenizas. Los comederos de autoconsumo 
siempre estuvieron provistos de ración para 
asegurar un consumo ad-libitum.  
 
Cuadro 1. Tratamientos experimentales. 
Base forrajera Terneros/ha Suplementación 

Campo natural 3 No 
3 Sí 

Mejoramiento 3 No 
3 Sí 

Mejoramiento 6 No 
6 Sí 

 
Se confeccionó una planilla para registrar los 
kg de ración y la fecha en que se iban 
agregando para poder determinar la evolución 
del consumo en el tiempo.  La eficiencia de 
conversión de la ración se calculó como los kg 
de ración necesarios para ganar 1 kg de peso 
vivo adicional comparado con el desempeño 
productivo del grupo testigo sin suplementación 
en cada dotación.  
 
En la pastura se registró disponibilidad de 
forraje (kg/ha MS), altura del tapiz (cm) y 
relación verde/seco cada 21 días. En los 
animales el peso vivo lleno se registró 21 días.  
En cada tratamiento se observó la conducta de 
los animales (pastoreo, consumo de ración, 
otras actividades) entre las 06:00-18:00 h en 5 
días durante el periodo experimental. Luego de 
finalizada la etapa de suplementación (17 de 
julio – 9 de octubre de 2012) los animales 
provenientes de los distintos tratamientos se 
manejaron en forma conjunta sobre campo 
natural y pasturas mejoradas hasta el 13 de 
diciembre de 2012 para evaluar el efecto de los 
tratamientos de suplementación invernal en el 
mediano plazo (primavera siguiente).  
 
El análisis estadístico se realizó mediante el 
procedimiento GLM de SAS. Las diferencias 
fueron consideradas significativas cuando el 
valor de P fue menor a 0,05 (P<0,05). La 
información se presenta separada por base 
forrajera.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

A. Mejoramiento de campo 
 
Características de la pastura 
 
En cada dotación evaluada la suplementación 
incrementó significativamente (P<0,05) la altura 
del tapiz y la disponibilidad de forraje total y 
verde (Cuadro 2) debido a la sustitución del 
consumo de forraje por el consumo de ración. 
El incremento de la disponibilidad de forraje 
total fue de 25-30% en los tratamientos con 
suplementación. 
 

Los tratamientos sin suplementación 
registraron una mayor proporción de restos 
secos ya que el forraje verde estaba siendo 
continuamente seleccionado por los animales, 
a diferencia de los tratamientos con 
suplementación en donde la sustitución del 
consumo de pastura por ración permitió un 
mayor crecimiento y acumulación de forraje 
verde. La asignación de forraje verde 
disminuyó al pasar de 3 a 6 terneros/ha debido 
a un incremento de la presión de pastoreo por 
la mayor dotación animal. La calidad promedio 
del forraje ofrecido fue 14,4% (proteína cruda), 
45,3% (fibra detergente ácida) y 70,3% (fibra 
detergente neutro).  

 
Cuadro 2. Características de la base forrajera (media ± error de la media)1 

 3 terneros/ha  6 terneros/ha 
 Testigo Suplemento  Testigo Suplemento 
Disponible, kg/ha MS      
Total 2135±157a 2676±189b  1779±274c 2362±114ab 
Verde 1031±85a 1606±236b  733±68c 1277±120ab 
Relación verde/seco, % 54/46 69/31  43/57 61/39 
AF verde2, % peso vivo 7,1±0,6a 9,3±0,9a  2,8±0,4b 3,8±0,1b 
Altura, cm 7,1±0,3a 11,6±1,7b  5,3±0,7a 9,7±1,3b 
Calidad3, %      
PC 13,5 12,4  16,9 14,7 
FDA 45,5 46,9  45,2 43,8 
FDN 70,9 69,6  70,2 70,5 

1Valores con letras diferentes en una misma fila diferencias significativas (P<0,05) 
2Asignación diaria de forraje verde (% del peso vivo) en base a cortes al ras del suelo 
3PC: Proteína Cruda; FDA: Fibra Detergente Ácido, FDN: Fibra Detergente Neutro.  

 
 
La altura del tapiz tendió a disminuir a lo largo 
del período experimental en los tratamientos 
sin suplementación mientras que se incrementó 
significativamente en los tratamientos con 
suplementación (Figura 1).  Similar tendencia 
fue registrada en la evolución del forraje 
disponible, en donde a partir de un valor 
promedio inicial de 2574 kg/ha MS el mismo 
descendió hacia el final del período 
experimental a 1782 y 1061 kg/ha MS (3 y 6 
terneros/ha sin suplemento, respectivamente) 
mientras que al mismo tiempo los tratamientos 
con suplementación registraron valores de 
2899 y 2374 kg/ha MS (3 y 6 terneros/ha, 
respectivamente). La suplementación en 
autoconsumo permitió una mayor acumulación 
de forraje en las parcelas fundamentalmente 
durante la segunda mitad del periodo 
experimental, en donde las condiciones 
climáticas fueron más favorables para el 
crecimiento de raigrás, especie predominante 
en el mejoramiento de campo. 
 

Consumo de suplemento y producción 
animal 
 
La suplementación incrementó significativa-
mente (P<0,05) el peso vivo final y la ganancia 
diaria media de peso de los animales (Cuadro 
3). Las diferencias en peso vivo comenzaron a 
manifestarse a los 42 días de iniciado el 
experimento, para luego mantenerse y/o 
incrementarse hacia el final del mismo (Figura 
2). La dotación no tuvo un efecto significativo 
en el desempeño productivo de los animales 
suplementados comparando ambas 
dotaciones. En el caso de los animales en los 
tratamientos sin suplementación, la dotación 
disminuyó significativamente (P<0,05) la 
ganancia de peso de los terneros en la 
segunda mitad del experimento (42-84 días) 
correspondiendo a valores de 0,946 y 0,504 
kg/a/d para 3 y 6 terneros/ha sin suplemento, 
respectivamente. Dicho descenso en la 
producción de los animales en el tratamiento 
de 6 terneros/ha coincidió con una altura del 
tapiz por debajo de 4 cm (Figura 1). 
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            Figura 1. Evolución de la altura del tapiz durante el periodo experimental  
  
 
 
 
Cuadro 3. Desempeño productivo (media ± error de la media) y consumo de ración1  

 3 terneros/ha  6 terneros/ha 
 Testigo Suplemento  Testigo Suplemento 

Peso vivo, kg      
Inicial 185±5a 185±5a  185±5a 185±6ª 
Final 253±7a 308±11b  230±3a 317±8b 
Ganancia de peso, kg/a/d      
0-42 d 0,673±0,061a 1,347±0,096b  0,573±0,045a 1,367±0,154b 
42-84 d 0,946±0,040a 1,786±0,088b  0,504±0,062c 1,552±0,085b 
0-84 d 0,814±0,048a 1,581±0,096b  0,545±0,031a 1,501±0,100b 
Producción, kg/ha 204 369  270 792 
Consumo de ración       
Absoluto, kg/a/d - 6,8  - 7,3 
Relativo, % peso vivo - 2,7  - 2,9 
Eficiencia de conversión2 - 8,9  - 7,6 

1Valores con letras diferentes en una misma fila diferencias significativas (P<0,05) 
2kg de ración necesarios para depositar 1 kg de peso vivo adicional comparado con el testigo  
sin suplementación  
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            Figura 2. Evolución de peso vivo de los animales.  
 
 
El consumo diario de ración promedio fue 
similar al comparar ambas dotaciones (Cuadro 
3) promediando entre 2,7 y 2,9% del peso vivo 
(6,9 – 7,3 kg/a/d). A pesar de que la asignación 
de forraje verde se incrementó casi 2,5 veces 
al bajar la dotación de 6 a 3 terneros/ha, el 
consumo de ración apenas bajó un 7% 
disminuyendo a razón de 0,5 kg/a/d totalizando 
42 kg menos de consumo de ración por animal 
en los 84 días del periodo experimental. El 
incremento de la oferta de forraje, manejado 
por una menor dotación animal, no afectó 
significativamente el consumo de ración no 
siendo un mecanismo eficiente de control del 
consumo del suplemento.  
 
En los primeros 28 días de suplementación el 
consumo de ración por día se mantuvo en 

torno al 2% del peso vivo, para luego subir 
entre 3,0 y 3,5% del peso vivo (Figura 3). 
Previo al inicio del periodo experimental los 
animales habían sido suplementados 
diariamente hasta llegar al 1% del peso vivo, el 
cual fue el nivel de base en el día 0 del 
experimento. 
 
Desde el punto de vista del crecimiento de los 
tejidos medidos a través de la técnica de 
ultrasonido, la suplementación incrementó 
significativamente el área de ojo de bife y el 
espesor de grasa subcutánea (Cuadro 4). En 
términos relativos el mayor efecto se produjo 
en el espesor de grasa debido al aporte 
energético de la ración que permitió una mayor 
deposición de dicho tejido.  

 
 
 

 
                    Figura 3. Evolución del consumo de ración durante los 84 días del experimento 
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Conducta animal 
 
La suplementación produjo una reducción 
significativa (P<0,05) en el tiempo dedicado a 
la actividad de pastoreo del orden de 56% (3 
terneros/ha) y 72% (6 terneros/ha) entre las 
06:00 y 18:00 horas (Cuadro 5). El tiempo 
destinado a comer ración en el comedero fue el 
mismo en ambos tratamientos (113-117 min/a) 
pero el impacto en la reducción del pastoreo 
fue mayor en la carga alta (6 terneros/ha) ya 
que en dicha dotación los animales testigo 

debieron pastorear más tiempo para 
compensar la menor asignación de forraje y 
altura del tapiz. A pesar del alto consumo de 
ración (cercano al 3% del peso vivo) se registró 
un tiempo de pastoreo significativo en los 
tratamientos con autoconsumo (entre 2,5 y 3,5 
horas en el periodo evaluado).El acceso a 
voluntad tanto al suplemento como a la pastura 
generó un incrementó en el consumo total de 
materia seca de la dieta sin problemas clínicos 
de acidosis demostrando la capacidad de 
autorregulación de los animales. 

 
 
Cuadro 4. Registros de ultrasonido (media ± error de la media)   

 3 terneros/ha  6 terneros/ha 
 Testigo Suplemento  Testigo Suplemento 
Área ojo de bife, cm2      
Inicio 26,7±0.9a 26,5±1,0a  24,4±0,6a 26,2±1,7a 
Fin 44,9±1,1a 52,9±0,7b  38,4±1,3c 50,6±1,0b 
Espesor de grasa, mm      
Inicio 1,8±0,1a 1,9±0,1a  1,8±0,1a 1,8±0,1a 
Fin 2,8±0,1a 5,9±0,2b  2,3±0,1a 5,3±0,7b 

 
 
Cuadro 5.  Conducta animal (media ± error de la media) en los distintos tratamientos entre las 06:00 y 
18:00 h1. (Entre paréntesis porcentaje del tiempo). 

 3 terneros/ha  6 terneros/ha 
 Testigo Suplemento  Testigo Suplemento 

Pastoreo, min 477a±7 (67) 209b±11 (30)  546c±17 (78) 154d±14 (22) 

Otras actividades 230a±17 (33) 377b±22 (54)  154c±17 (22) 429d±18 (61) 
Tiempo total comedero, min - 113a±17 (16)   117a±16 (17) 

Visitas al comedero, nº - 3,2a ±0,3   3,6a ±0,9 
Tiempo por visita, min - 35a±3   33a±5 

1Valores con letras diferentes en una misma fila diferencias significativas (P<0,05) 
2Descansar, rumiar, caminar y/o beber agua  

 
El número de visitas al comedero (3-4 veces) y 
la duración de cada visita o comida (33-35 min) 
fue la misma tanto para 3 como para 6 
terneros/ha. El tiempo de cada comida fue 
mayor al registrado previamente en raciones 
con 10% de sal (20 minutos/comida) por lo que 
la tasa de recambio  de los animales en 
comederos de autoconsumo (salida de un 
animal del comedero y entrada de otro en su 
lugar) es menor cuando se utilizan raciones sin 
limitador de consumo debiendo ajustar el 
número de terneros por comedero en función 
del tipo de ración. Más aún que los animales 
tienden a asistir al comedero a la misma hora. 
Los principales momentos de acceso al 
comedero fueron en la mañana (0600-0800 h) 
y tardecita (16:00-18:00 h) sustituyendo la 
actividad típica de pastoreo en dichos 
momentos de día. (Figura 4). A primera hora de 
la tarde también se registró una importante 
concentración de animales en el comedero. El 
espaciamiento en el tiempo del acceso al 

comedero durante el día, con 3-5 horas de 
diferencia entre comidas, produce una tasa 
descenso más lenta del pH ruminal permitiendo 
un mayor consumo total de materia seca 
(ración + pastura) (Commun et al. 2009). El 
consumo total de materia seca está 
relacionado positivamente con el tiempo de 
rumia disminuyendo el riesgo de acidosis 
(Sauvant et al. 1999).  
 
Desempeño de los animales en etapa post-
suplementación 
 
Las diferencias generadas en peso vivo debido 
al efecto de los tratamientos se mantuvieron 
luego de 65 días de pastoreo en conjunto de 
todos los animales durante la primavera 
siguiente al período de suplementación (Figura 
5) a pesar de que los animales sin 
suplementación durante el invierno registraron 
una ganancia diaria 27% superior durante la 
primavera.  La ganancia de peso primaveral fue 
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de 0,628 kg/a/d para los tratamientos que  
habían sido suplementados en el invierno 
mientras que aquellos animales que no habían 
recibido suplemento en invierno ganaron 0,798 
kg/a/d en la primavera. Como consecuencia, la 
diferencia en kg a la salida del invierno (fin de 

experimento: 9 de octubre) entre los grupos 
con y sin suplementación que era de 71 
kg/animal se redujo a 58 kg a la salida de la 
primavera (18% de compensación). 
 

 

 
Figura 4. Concurrencia de animales en el comedero de autoconsumo durante las horas luz del día.   
 
 

 
Figura 5. Evolución de peso vivo durante la etapa post-suplementación (todos los animales bajo el 
mismo manejo nutricional) 
 

B. CAMPO NATURAL 
 
Características de la pastura 
 
La suplementación incrementó la disponibi-
lidad, asignación de forraje y altura del tapiz 
debido a la sustitución del consumo de 
pasturas por el consumo de ración (Cuadro 6). 
La oferta y calidad promedio del forraje 
suministrado por el campo natural si bien 
puede considerarse aceptable en función de 
los valores del cuadro 6 existieron momentos 

que fueron limitantes para el desempeño 
productivo de los animales. Prueba de ello es 
el pobre resultado productivo de los animales 
en el grupo testigo sin suplementación, en 
donde en los 84 días del experimento apenas 
ganaron 0,016 kg/a/d con pérdida significativa 
de peso vivo en los primeros 42 días (Cuadro 
7). Dicho desempeño contrasta con el obtenido 
a la misma dotación (3 terneros/ha) pero sobre 
el mejoramiento de campo (0,814 kg/a/d) 
estableciendo claramente las diferencias entre 
ambas bases forrajeras.     
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Cuadro 6. Características de la base forrajera (media ± error de la media)1 

 3 terneros/ha 
 Testigo Suplemento 
Disponible, kg/ha MS   
Total 1885±247a 2899±374b 
Verde 937±263a 1262±419b 
Relación verde/seco, % 50/50 44/56 
AF verde2, % peso vivo 9,4±2,5a 11,0±4,0a 
Altura, cm 5,3±0,6a 9,9±0,8b 
Calidad3, %   
PC 12,2 12,8 
FDA 52,6 48,5 
FDN 65,7 68,5 

1Valores con letras diferentes en una misma fila diferencias significativas (P<0,05) 
2 Asignación diaria de forraje verde (% del peso vivo) en base a cortes al ras del suelo 
3PC: Proteína Cruda; FDA: Fibra Detergente Ácido, FDN: Fibra Detergente Neutro.  

 
 
 
Cuadro 7. Desempeño productivo (media ± error de la media) y consumo de ración1  

 3 terneros/ha 
 Testigo Suplemento 
Peso vivo, kg   
Inicial 185±6a 187±6a 
Final 186±5a 300±11b 
Ganancia de peso, kg/a/d   
0-42 d -0,155±0,008a 0,972±0,087b 
42-84 d 0,171±0,072a 1,734±0,160b 
0-84 d 0,016±0,034a 1,349±0,111b 
Producción, kg/ha 3 339 
Consumo de ración    
Absoluto, kg/a/d - 7,3 
Relativo, % peso vivo - 3,0 
Eficiencia de conversión2 - 5,4 

1Valores con letras diferentes en una misma fila diferencias significativas (P<0,05) 
2kg de ración necesarios para depositar 1 kg de peso vivo adicional comparado con el testigo  
sin suplementación  

 
 
Consumo de suplemento y producción 
animal 
 
Los animales suplementados lograron una 
ganancia de peso alta (1,349 kg/a/d), similar a 
la obtenida sobre el mejoramiento de campo a 
una misma dotación (1,581 kg/a/d) a pesar de 
la diferencia en cantidad y calidad de ambas 
bases forrajeras. El buen desempeño de los 
animales suplementados sobre campo natural 
se sustentó en un elevado consumo diario de 
ración en autoconsumo equivalente al 3% del 
peso vivo, aunque dicho valor fue variable 
dependiendo de la etapa de suplementación. 
La tasa de consumo de ración en los primeros 
28 días fue 2,3% del peso vivo, para luego 
aumentar a 3,5-3,7% durante el resto del 
periodo experimental (Figura 6). Similares 
resultados han sido reportados en trabajos 

internacionales utilizando raciones de 
autoconsumo con fibra. Morrical et al. (2009) 
suplementaron novillos (475 kg) sobre pasturas 
utilizando una ración de autoconsumo (50% 
granos destilados, 25% cáscara de soja, 21% 
afrechillo trigo, 2,4% melaza y 1,6% carbonato 
de calcio) y lograron una ganancia de peso de 
1,428 kg/a/d con un consumo de suplemento 
de 11,3 kg/a/d (2,4% del peso vivo).   
 
El consumo de ración fue alrededor de un 7% 
superior que el observado sobre el 
mejoramiento de campo a una misma dotación 
(3 terneros/ha) atribuible a diferencias en 
cantidad y calidad de la base forrajera (7,3 y 
6,8 kg ración/a/d, respectivamente). En 
términos absolutos, a una misma dotación los 
animales comieron 0,5 kg/a/d más de ración 
sobre campo natural que sobre el 
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mejoramiento de campo, lo que en un periodo 
de 84 días de suplementación equivale a una 
diferencia de 42 kg por animal.  Similar nivel de 
consumo (7,4 – 7,8 kg/a/d) registraron novillos 
sobreaño (230 kg) sobre pasturas en un 
experimento de autoconsumo utilizando 
raciones con mazorca de maíz picada como 

fuente de fibra entre 5 y 10% de la ración 
(Perry et al. 1976). La eficiencia de conversión 
de kg de ración a kg de peso vivo animal fue 
mejor sobre el campo natural que sobre el 
mejoramiento de campo debido al peor 
desempeño productivo del grupo testigo en el 
campo natural.   

 
 
 
 

 
 
                         Figura 6. Evolución del consumo de ración sobre campo natural. 
 
 
 
De forma similar a lo registrado sobre el 
mejoramiento de campo la suplementación 
incrementó significativamente (P<0,05) el área 
de ojo de bife y el espesor de grasa en los 
terneros sobre campo natural (Cuadro 8). En 
otros trabajos realizados sobre campo natural 
utilizando grano húmedo de sorgo al 1% del 
peso vivo en terneros la suplementación no 
tuvo un efecto significativo en las variables de 
ultrasonido. En el presente experimento, el 
elevado nivel de suplementación y la alta 
ganancia de peso de los animales con acceso 
a ración de autoconsumo determinaron un 
efecto significativo de la suplementación en el 
crecimiento de los tejidos del animal durante 
los 84 días del experimento. 
 
Conducta animal 
 
La suplementación redujo un 69% el tiempo 
dedicado a la actividad de pastoreo (Cuadro 9). 

Los animales visitaron en promedio el 
comedero entre 3 y 4 veces/día con un mínimo 
de 2 veces/día registrado en el primer día de 
observación y un máximo de 5 veces/día 
registrado en la última semana de 
suplementación. El incremento en el número de 
comidas disminuye el riesgo de acidosis 
favoreciendo una producción de ácidos más 
constante en el rumen durante el día 
mejorando la sincronización con la producción 
de saliva y con el pasaje y absorción de ácidos 
del rumen (Catanese et al., 2009; Moya et al., 
2011; Penner et al., 2011; Gonzalez et al., 
2012). La duración de cada comida varió entre 
un mínimo de 29 minutos y un máximo de 43 
minutos, con un promedio de 38 minutos. A 
diferencia que con el número de comidas, la 
duración de cada comida disminuyó con el 
paso del tiempo debido a una adaptación en la 
conducta animal para mantener un nivel 
elevado de consumo del concentrado. 
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Cuadro 8. Registros de ultrasonido (media ± error de la media)1   

 3 terneros/ha 
 Testigo Suplemento 
Área ojo de bife, cm2   
Inicio 22,3±0.7a 25,0±1,0a 
Fin 29,1±0,5a 48,3±1,8b 
Espesor de grasa, mm   
Inicio 1,8±0,0a 1,7±0,1a 
Fin 2,2±0,1a 3,9±0,4b 

1Valores con letras diferentes en una misma fila diferencias significativas (P<0,05) 
 
 
Cuadro 9.  Conducta animal (media ± error de la media) en los distintos tratamientos entre las 06:00 y 
18:00 h1. (Entre paréntesis porcentaje del tiempo). 

 3 terneros/ha 
 Testigo Suplemento 
Pastoreo, min 548a±13 (78) 169b±10 (24) 
Otras actividades 158a±29 (22) 397b±10 (57) 
Tiempo total comedero, min - 133±12 (19) 
Visitas al comedero, nº - 3,6±0,5 
Tiempo en comedero/visita, min - 38a±3 

1Valores con letras diferentes en una misma fila diferencias significativas (P<0,05) 
2Descansar, rumiar, caminar y/o beber agua  
 

 
Desempeño productivo 
post-suplementación 
 
Al final del período de suplementación (9 de 
octubre de 2012) existían 114 kg de diferencia 
a favor de los animales suplementados. Luego 
de un período primaveral de manejo en 
conjunto en pastoreo de todos los animales 
(suplementados o no durante el invierno) la 
diferencia entre ambos lotes fue 126 kg al 13 

de diciembre de 2012 (Figura 7). Es decir que 
el pobre desempeño del grupo testigo durante 
el invierno comprometió la respuesta de dichos 
animales durante la primavera generando aún 
más diferencias con el grupo de animales que 
había sido suplementado en el invierno. Como 
consecuencia no existió crecimiento 
compensatorio y la brecha entre ambos grupos 
de animales se incrementó.   

 
 

 
Figura 7. Evolución de peso vivo durante la etapa de post-suplementación (todos los animales bajo el 
mismo manejo nutricional). 
 

Serie Actividades de Difusión 734      14 



INIA TREINTA Y TRES ‐ Estación Experimental del Este 
Seminario de Actualización Técnica: Estrategias de Intensificación Ganadera 

CONCLUSIONES 
 
Sobre la misma base forrajera (mejoramiento 
de campo) la disminución de la dotación 
(mayor asignación de forraje por animal) 
determinó una reducción del consumo de 
ración del orden del 7%. La asignación de 
forraje no afectó el tiempo de permanencia en 
el comedero de los animales.  
 
A la misma dotación (3 terneros/ha) el 
consumo de ración disminuyó un 10% sobre un 
mejoramiento de campo que sobre campo 
natural.   
 
En las condiciones del presente experimento si 
bien a través de la manipulación de la oferta y 
calidad del forraje se pudo afectar el consumo 
de ración en esquemas de autoconsumo de 
ración con fibra (sin sal adicional), la magnitud 
de los cambios no fueron significativos 
manteniendo consumos elevados de ración.  
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