
~STRATEGIA DE ALIMENTACION 

En la Argentina la base de la dieta de los 
sistemas de producción de carne lo constitu
ye el forraje proveniente de las pasturas 
perennes y de los verdeos estacionales. En 
zonas mixtas también el pastoreo de rastro
jos es un componente de la cadena forrajera. 

La suplementación con concentrados sólo 
se emplea estratégicamente para complemen
tar el pastoreo, ya sea por existir deficiencias 
en la disponibilidad de las pasturas o por 
pretender darles una terminación a los novi
llos difícil de lograr con el forraje solamente. 

El objetivo del invernador es el de lograr 
la máxima eficiencia en la conversión de 
alimento en carne, y que ésta tenga una 
composición que le permita obtener altos 
precios en el mercado. La elección de la 
dieta, pasa a constituir por lo tanto un punto 
clave en sistema de producción de carne. 

FACTORES A TENER EN 
CUENTA EN LA ELECCION DE 
LA DIETA 

1.- Influencia en el consumo 

La limitante más importante para la pro
ducción de carne lo constituye sin duda el 
consumo total de materia seca por parte del 
animal. Esta limitación puede deberse a la 
baja disponibilidad de forraje o a la baja 
calidad del mismo. 

Disponibilidades inferiores a dos veces 
el consumo de MS afectarán el consumo y 
consecuentemente las ganancias de peso. 
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En situaciones donde el forraje no es 
limitante, el consumo estará determinado 
por su calidad, especialmente su contenido 
de fibra. En situaciones de pastoreo la limi
tante al consumo es de orden físico, por 
llenado de rumen y tasa de pasaje. A medida 
que avanza el estado de crecimiento de las 
pasturas, aumenta su contenido de fibra, 
principalmente del contenido digestible que 
es la lignina. Ello hace que aunque se cuente 
con suficiente disponibilidad de forraje, si 
este está pasado, el consumo se verá limita
do, afectándose las ganancias de peso indi
viduales. 

2.-lnfluencia en el funcionamiento 
del rumen 

El valor nutritivo de los alimentos depen
derá del consumo que el animal logre con 
ellos, de la digestibilidad y de la eficiencia de 
utilización de los nutrientes por parte del 
animal. 

Para que los alimentos expresen su valor 
nutritivo potenciales requiere una óptima 
fermentación ruminal. Los forrajes aporta
rán nutrientes al animal en la medida que se 
logre una alta digestión de la fibra por parte 
de las bacterias del rumen. Es imprescindi
ble contar a nivel ruminal con una alta pobla
ción bacteriana, no sólo por el efecto que la 
misma tendrá sobre la digestión del forraje, 
sino también por el aporte de proteína 
bacteriana a nivel de intestino delgado (pro
teína útil para el rumiante), cuando las bac
terias son digeridas acompañando el bolo 
alimenticio. 
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Un ambiente ruminal óptimo será reque
rido si se pretende tener una alta actividad 
bacteriana. 

Los bovinos en pastoreo han mostrado 
un cuadro nutricional distinto del que en 
bibliografía se presenta como óptimo o nor
mal para la digestión del forraje. Esto expli
caría al menos en parte, las bajas ganancias 
de peso obtenidas en determinadas pasturas 
o verdeos, a pesar de tratarse de forrajes de 
alta digestibilidad. 

Un ambiente ruminal óptimo en su activi
dad celulolítica para la digestión de la fibra y 
síntesis de proteína bacteriana, es aquél 
que presenta un pH de 6.7-6.8, una concen
tración de NH

3 
de 5-8 mg% y de ácidos 

grasos volátiles (AGV) de 70-90 mMol/1. 

Trabajos realizados en el país muestran 
que el ambiente ruminal de animales pasto
reando praderas templadas de alta calidad, 
es distinto del óptimo mencionado, y más 
bien reflejan una situación semejante a lo 
que se presenta en los animales estabulados 
con altos suministros de grano. 

Los parámetros de fermentación ruminal 
obtenidos en los animales que consumen 
forrajes frescos de alta calidad se caracteri
zan por bajos pH (5.9-6.2), altas concentra
ciones amoniacales (15-30 mg/100 mi), al
tas concentraciones de AGV (80-100 mMol/I) 
y bajas relaciones acético:propiónico 
(<2.5:1). 

3.- Eficiencia en la utilización de los 
productos f inales de la 
fermentación 

Los bajos pH observados se originan en 
el alto contenido de materia orgánica 
digestible y los bajos contenidos de fibra 
efectiva de las pasturas de alta calidad, y de 
la baja tasa de insalivación que provocan los 
forrajes frescos. Una baja producción de 
saliva aporta insuficiente cantidad de bicar
bonato de sodio, impidiendo lograr el am
biente óptimo para la digestión de la fibra. 

Las altas concentraciones amoniacales 
se originan en el alto contenido de proteína 
bruta de las pasturas y en la alta degradabi
lidad que dicha proteína tiene a nivel rumi-
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nal. Si el amonio producido no es utilizado 
por las bacterias del rumen, parte será reci
clado via saliva y el resto será excretado a 
través de la orina. Esta pérdida es importan
te para el animal no sólo por lo que significa 
desperdiciar un componente nitrogenado de 
la dieta, sino porque le genera al animal un 
gasto energético extra a nivel hepático cuan
do el amonio es convertido en urea para su 
posterior excresión. El amonio producido 
será utilizado por las bacterias del rumen 
siempre y cuando la energía a nivel ruminal 
no sea limitante. 

La eficiencia de utilización de los produc
tos de la fermentación dependerán de la 
estabilidad ruminal principalmente del pH, 
concentración de amoníaco y producción de 
energía. 

Tradicionalmente definimos como 
pasturas de calidad aquellas que son de alta 
digestibilidad, y poseen bajo contenido de 
fibra y altos porcentajes de proteína. Hoy 
vemos que dichos parámetros serían insufi
cientes si queremos evaluar correctamente 
la calidad de una pastura. No sólo es impor
tante la digestibilidad del forraje (que obvia
mente garantizará altos consumos), sino 
también conocer la degradabilidad de la pro
teína contenida como así también su conte
nido de carbohidratos solubles. 

Pasturas con altos contenidos proteicos 
pero bajas concentraciones de carbohidra
tos solubles son realmente alimentos 
desbalanceados para el animal. La proteína 
se degradará en el rumen y el amoníaco no 
será aprovechado por no contar las bacte
rias con la energía requerida. Esta situación 
se da generalmente en los sistemas de 
invernada en determinadas épocas del año. 
Durante la primavera es cuando mayor can
tidad de carbohidratos solubles poseen los 
pastos, y cuando menor es la concentración 
de nitrógeno no proteico. Esto hace que en 
esta estación del año se logren las mejores 
ganancias de peso. Inversa es la situación 
en otoño, dado que en este momento dismi
nuyen los carbohidratos y aumentan las frac
ciones solubles de la proteína. Conocidas 
son las bajas ganancias de peso obtenidas 
en otoño incluso con forrajes de alta 
degradabilidad. 
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SUPLEMENTACION EN 
PASTOREO 

1.- Suplementación con 
concentrados 

Por la situación planteada resulta eviden
te que la máxima respuesta productiva se 
obtendrá cuando las dietas sean balancea
das, y cuando la pastura en sí misma no lo 
es, se deberá recurrir a estrategias de ali
mentación que permitan balancearlas. 

La suplementación con concentrados 
energéticos se presenta por lo tanto no sólo 
como una alternativa para aumentar el sumi
nistro de nutrientes al an imal, sino que per
mitirá además balancear energéticamente a 
las dietas pastoriles. 

La alta concentración de NH
3 

en rumen 
debido a la alta degradabilidad y contenido 
de proteína en las pasturas de calidad 
(18-26%) impone una estrategia de suple
mentación con suplementos energéticos de 
alta degradabilidad a nivel ruminal. 

La degradabilidad del almidón de los dis
tintos granos en el rumen, puede ser utiliza
da como estrategia de suplementación para 
aumentar la eficiencia de utilización del ni
trógeno a este nivel (síntesis bacteriana), 
transformando una suplementación energé
tica en un incremento de proteína utilizable 
por el rumiante. Los granos recomendados 
por su degradabilidad del almidón a nivel 
ruminal son el trigo, cebada, avena y cente
no, siendo el maíz y el sorgo los menos 
degradables a este nivel. 

Los efectos de la suplementación depen
derán de la cantidad ofrecida y del tipo de 
balanceado empleado. El suministro de con
centrado en niveles no superiores al 40% de 
la dieta total consumida no afectará mayor
mente el ambiente ruminal, aunque provee
rá energía que las bacterias utilizarán para 
un mejor aprovechamiento del amoníaco 
ruminal. 

Cantidades mayores de suplementación 
provocarán una mayor sustitución sobre la 
pastura consumida, afectándose el ambien
te ruminal, con consecuencias negativas 
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sobre la degradabilidad del forraje y el con
sumo total. El suministro de altas cantidades 
de grano, sólo será factible con una correcta 
y programada adaptación de los animales a 
la nueva dieta. En tales circunstancias los 
descensos de pH originados por el alto con
sumo de grano podrá ser corregido con el 
suministro de sustancias buffer como el bi
carbonato de sodio. Distinta es la situación 
de los bajos pH registrados sobre pasturas 
de alta calidad, donde la falta de respuesta 
a la suplementación con buffer se debería al 
sistema de buffer de los AGV generados en 
el rumen. 

La suplementación con concentrados 
proteicos sólo tendrá sentido con animales 
en crecimiento y cuando la dieta base, en 
este caso pastura, tenga un contenido bajo 
de proteína (<14%PB). 

En el caso de animales en crecimiento 
con altos requerimientos proteicos, y sobr~ 
pasturas de calidad, la respuesta a la 
suplementación proteica dependerá de la 
degradabilidad de la misma, como un medio 
de asegurar mayor suministro de aminoáci
dos para el animal. Las harinas animales, de 
pescado, o las de origen vegetal pero prote
gidas por medios qui micos o físicos, son las 
recomendadas para esta situación. (Las 
harinas de carne, han sido prohibidas por 
SENASA por ser las posibles transmisoras 
de la enfermedad de la Vaca Loca). 

2.- Suplementación con henos 

Los efectos de la suplementación con 
henos sobre la performance animal, depen
derá de la disponibilidad de la pastura y de la 
calidad de heno ofrecido. 

Cuando la disponibilidad de la pastura no 
es limitante, la suplementación con henos 
provocará altas tasas de sustitución sobre la 
pastura, sin que se aumente significativa
mente el consumo total de materia seca. En 
tales circunstancias la respuesta animal 
estará en función de la calidad del heno. 
Cuando éste es de superior calidad que la 
pastura ofrecida, la respuesta en ganancia 
de peso será positiva, en caso contrario, el 
consumo total de nutrientes digestibles se 
verá disminuido y con ello la ganancia de 
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peso. Lo recomendable en situaciones de 
pastoreo ad-libitum es lograr el mínimo de 
sustitución, aumentando el consumo total 
de materia seca y mejorando al mismo tiem
po la fermentación ruminal a través del efec
to que el heno tendría sobre la rumia y la tasa 
de insalivación. 

Distinto será el efecto de la suplementa
ción con henos en situaciones de pastoreo 
restringido. En este caso, los niveles de 
sustitución sobre la pastura son menores, 
aumentándose el consumo total de materia 
seca y de nutrientes digestibles. La respues
ta en ganancia de peso dependerá de la 
calidad del heno ofrecido. 

En nuestra zona los henos son general
mente de pasturas mezclas de gramíneas y 
leguminosas, confeccionados en estados 
avanzados de crecimiento y donde la cali
dad no es la óptima como para garantizar 
importantes ganancias de peso. 

3.- Suplementación con silajes 

Los silajes de pasturas recién están sien
do considerados en nuestros sistemas de 
producción de carne. En el sudeste de la 
provincia de Buenos Aires ello surge como 
una alternativa para reservar los excedentes 
primaverales de pasturas en un estado menos 
avanzado de crecimiento y que por razones 
climáticas no podrían ser beneficiados. 

Con los silajes también la respuesta pro
ductiva dependerá de la disponibilidad de la 
pastura a suplementar. Cuando el pastoreo 
es ad-libitum, existirá una alta tasa de susti
tución sobre la pastura, y la respuesta en 
ganancia de peso dependera de la calidad 
de la pastura ofrecida. Con pasturas de alta 
calidad, la suplementación con silajes de 
pasturas afectará la ganancia de peso, ya 
que por tratarse de un suplemento con bajo 
contenido energético y altas concentracio
nes de nitrógeno soluble, magnificará el 
desbalance energía-proteína generado por 
las pasturas. 

En caso de que la pastura sea limitante, 
la suplementación con silaje de pastura 
mejorará la respuesta animal, sólo cuando 
aumente el consumo total de materia seca y 
nutrientes por parte del animal. 
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Distinto es el caso de la suplementación 
con silo de maíz, ya que este alimento puede 
actuar como un verdadero balanceador de 
la dieta en animales pastoreando pasturas 
de alta calidad. El silo de maíz no sólo 
aportará una mayor cantidad de nutrientes 
al animal, sino que suministrará además la 
energía que necesitan las bacterias para 
eficientizar el uso del amonio generado en la 
fermentación ruminal. La suplementación con 
sílo de maíz provoca importantes tasas de 
sustitución sobre la pastura, y esto se tradu
ce en mejoras en el ambiente ruminal. A la 
mayor eficiencia en la utilización de la pro
teína de las pasturas, debe agregarse los 
aumentos de pH del líquido ruminal con el 
suministro de silo. 

Hoy debe verse al silo de maíz como un 
balanceador de dieta, más que como una 
reserva forrajera, y su utilización no debe 
restringirse a los momentos de escasez de 
forraje, sino también aquellos en que los 
desbalances energético-proteico de las 
pasturas justifican su suministro. (Ver siste
mas de intensificados de invernada). 

4.- Suplementación con aditivos 

El uso de aditivos en la alimentación de 
bovinos de carne, tiene como objetivo mani
pular la fermentación ruminal de manera de 
obtener productos de fermentación ruminal 
que satisfagan los requerimientos animales. 

Los aditivos más comúnmente emplea
dos en los sistemas intensivos son las sustan
cias buffer, como el bicarbonato de sodio, que 
permiten altos suministros de concentrado sin 
que ocurran los trastornos digestivos provo
cados por la acidez generada en el rumen. 

En nuestros sistemas pastoriles, con 
bajos suministros de grano, no se encontró 
respuesta a la suplementación con buffer, 
principalmente porque los descensos en pH 
ruminal son originados por el consumo de 
forraje con altos contenidos de carbohidra
tos solubles y fibra digestible y no por el alto 
suministro de grano. El buffer actúa positiva
mente cuando se lo suministra en el momen
to en que se produce la caida de pH. En los 
sistemas intensivos, el buffer se suplementa 
junto con los granos que son los causantes 
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de la acidosis. En nuestros planteos, el bu
ffer también se suministra con el grano, pero 
como la caída de pH la origina el consumo de 
pastura, no necesariamente es consumido 
en el momento oportuno. 

En los sistemas pastoriles, la alta con
centración de AGV genera un sistema buffer 
con fuerte capacidad a bajos pH, a lo que 
debemos agregar el menor aporte de bicar
bonato a través de la saliva por no generar el 
forraje fresco una importante insalivación. 
Esta situación hace que la suplementación 
de bicarbonato de sodio en los niveles reco
mendados en los sistemas intensivos no 
tenga los mismos efectos cuando se lo sumi
nistra en condiciones de pastoreo. 

La respuesta a la suplementación con 
aditivos dependerá del sistema de alimenta
ción y de los alimentos que compongan la 
dieta. Como se ha visto recientemente, adi
tivos como las sustancias buffer tendrán una 
significancia mayor en los sistemas intensi
vos con altos suministros de grano que en 
los sistemas pastoriles. Una situación inver
sa se presenta con otros aditivos, como es el 
caso de la zeolita , mineral éste también en 
uso en la alimentación ruminal. La zeolita es 
un aluminosilicato cristalino con una defi
ciencia de cargas positivas, las que son 
balanceadas por cationes mono y divalentes. 
Debido a la capacidad de intercambio y la 
selectividad de la zeolita por el ión NH

4
, se 

observó que los excedentes de este ión 
generados en la fermentación ruminal de la 
proteína de los pastos, podían ser captados 
cuando están en exceso y liberados luego 
en momentos del dfa en que se tomen 
limitantes. En los sistemas intensivos con 
altos suministros de grano difícilmente se 
den las altas concentraciones amoniacales 
que se generan en nuestros sistemas 
pastoriles. Esto hace que los aditivos tengan 
un mayor potencial de uso en nuestros sis
temas de producción que en los estabulados. 

En producción de carne también es im
portante la posibilidad de modificar el tipo de 
fermentación con antibióticos como por ejem
plo la monensina. En el rumen actúa en 
forma general, favoreciendo el desarrollo de 
comunidades de bacterias propionogénicas, 
disminuyendo el número de protozoarios. 
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Los efectos de la monensina sobre la 
microflora y fauna del rumen, se traducen en 
cambios cuantitativos sustanciales en los 
productos finales de la digestión ruminal, 
aumentando la relación propiónico-acético 
del líquido ruminal. Altera la producción de 
metano y dióxido de carbono, aumentando 
la energía disponible para el metabolismo 
bacteriano. Estos cambios se traducen en 
una mayor eficiencia de conversión del ali
mento. Según el tipo de dieta puede mejorar 
la ganancia de peso con el mismo consumo 
de alimento, o mantener la ganancia de peso 
con un menor consumo. 

5.- Niveles de suplementación y su 
relación con la pastura 
disponible 

A los efectos de determinar la cantidad y 
características del suplemento a utilizar, es 
fundamental tener una idea de la cantidad y 
calidad de los nutrientes que los animales 
están consumiendo de la pastura. Una 
aproximación sobre esto puede obtenerse a 
través de la ganancia de peso o de la canti
dad de forraje disponible. 

Según antecedentes existentes, es reco
nocido que con pasturas de buena calidad, 
la cantidad de forraje disponible por hectá
rea es uno de los principales factores que 
afecta la performance de los animales. Esta 
relación entre disponibilidad forrajera y ga
nancia de peso está representada en la 
figura 1, donde se observa que por debajo 
de una determinada disponibilidad, la ga
nancia de peso comienza a disminuir, sien
do precisamente en estas circunstancias 
cuando se obtienen respuestas a la 
suplementación. 

En pasturas de buena calidad, por enci
ma de los 2000 kg MS/ha no se obtienen 
respuestas individuales al grano. Con me
nos de 2000 kg MS/ha la respuesta indivi
dual a la suplementación dependerá de la 
cantidad de pasto disponible por unidad de 
superficie, siendo mayor a medida que la 
disponibilidad forrajera disminuye. 

Esto ha sido demostrado experimental
mente en ensayos realizados en el NO de la 
provincia de Buenos Aires (Partido de 
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Figura 1. Relación entre DF 
(Disponibilidad Forraíera) y 
GPV (Ganacia de Peso Vivo) 
de los animales, en pastura 
de muy buena calidad. 

GPV 

Max 

Lincoln) . En tales ensayos se estudiaron las 
relaciones entre DF y su suplementación 
con granos de mafz o sorgo y su incidencia 
sobre la ganancia de peso de novillos de 
engorde. Tales resultados se resumen en el 
cuadro 1 en donde se observa que con 
alrededor de 1.900 kg de MS/ha no se obtie
ne prácticamente ninguna ganancia adicio
nal suministrando 3 kg de maíz por animal y 
por día. En cambio a medida que la DF 
disminuye, la respuesta a la suplementación 
se incrementa notablemente. 

En caso de pasturas estivales de baja 
calidad, compuestas principalmente por 
Agropiro alargado, los animales no consu
men lo necesario como para lograr una ga
nancia de peso adecuada, aún teniendo 
acceso a pasturas con DF mayores de 2.000 
kg MS/ha. Para este tipo de pasturas la DF 
no explica la respuesta del animal. En estas 
condiciones de baja calidad de las pasturas 
es factible incrementar la ganancia de peso 
de los animales por medio de la suplementa
ción. 

Cuando se analiza el efecto de la 
suplementación en términos de ganancia de 
peso individual se está cuantificando el efecto 
directo de la misma. Es decir, el impacto 
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DF 2000 
(kg MS/ha) 

inmediato de la suplementación que se veri
fica sobre el animal. Pero, simultáneamente, 
la suplementación provoca un efecto indi
recto, que repercute sobre la producción por 
ha, a través de la calidad de forraje verde 
que los animales dejan de comer debido al 
suplemento que están ingiriendo. 

El efecto indirecto cobra fundamental 
importancia en aquellos casos en que el 
objetivo fundamental es la producción por 
animal, como puede ocurrir en algun mo
mento durante el proceso de invernada (por 
ejemplo: terminación de novillos) 

Si bien esto es importante en manejos 
extensivos, a medida que intensificamos los 
sistemas pastoriles, se debe pasar a la con
ceptualización de dieta, es decir qué quere
mos que el animal coma y cuánto. Esto 
significa: a) difinir cuantos kg. de pastura 
consume el animal, adecuando una utiliza
ción importante de la pastura 80%. b) Con 
que carga obtendría dicha utilización c) Tipo 
y cantidad de suplemento a utilizar para 
balancear la dieta base y para lograr la 
ganancia de peso buscada. Estos concep
tos estan mas desarrollados en la parte de 
intensificación. 
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Cuadro 1. 

Maíz 
Kg/an/día 

o 
3 

560 

( .. 

120 

570 

360 
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.~ . 1100 ·' 1700 '. 1900 :, 

g/día 
... . ., 

" lv~ ~ '-!-, ...... '.~, • .;;~ ,.~.$:~"t~ 

350 840 980 

880 980 1070 

155 18 9 

%•:Incremento de la ganancia de peso individual debido a la 
suplementación (en porcentaje). Gómez y col. 1978. 

Resumen de recomendaciones 
prácticas de al imentación en 
invernada 

*Las pasturas ofrecidas a los animales 
deberán ser de máxima calidad, con 
bajo contenido de fibra y a lta 
digestibilidad. 

*La máxima ganancia diaria de peso de 
novillos en pastoreo se dará con alta 
disponibilidad de pasturas (una oferta 
no inferior a dos veces el consumo 
potencial de materia seca/animal/día) 
y sin forzar el pastoreo profundo ha
ciendo que los animales solamente 
despunten y tengan alta capacidad de 
selección. 

*El concepto recién vertido se aplica 
principalmente cuando la pastura ofre
cida es heterogénea y con un impor
tante contenido de material muerto. 

*En verdeos y pasturas de alta cal idad, 
especialmente en otoño, una alta se
lección puede acrecentar el 
desbalance energía/proteína de la die
ta consumida, afectando la ganancia 
diaria de peso. 

*Las altas ganancias de peso indivi
duales tendrán que ser analizadas en 
el contexto general teniendo en cuen
ta carga animal y producción de carne 
por hectárea. 

*La terminación eficiente de novillos 
con pasturas sólo es factible de lograr 

en cortos períodos del año, cuando el 
forraje posee alta concentración ener
gética dada por los carbohidratos so
lubles y un menor contenido de proteí
na, lográndose una dieta realmente 
balanceada en energía y proteína. 

*Cuando la calidad de las pasturas no 
permite una rápida terminación de los 
novillos, la suplementación con con
centrados es la alternativa alimenticia 
más apropiada. 

*La suplementación con concentrados 
energéticos tendrá una mejor respues
ta en otoño que en primavera ya que 
en dicha época es cuando las pasturas 
son más deficitarias en energía (baja 
relación energía-proteína). Fines de 
primavera verano la suplementación 
protéica es la recomendable por pér
dida de calidad de la pastura. 

*La degradabilidad ruminal del almidón 
contenido en los granos es importante 
de tener en cuenta debido al aporte de 
energía para las bacterias del rumen y 
el aporte directo para el animal. 

*En otoño la deficiencia de energía a 
nivel ruminal hace que la inclusión de 
cierta cantidad de granos de alta 
degradabilidad a nivel ruminal en el 
concentrado, como podría ser el gra
no de cebada, mejore la performance 
animal. 

*En primavera las pasturas se presen
tan mejor balanceadas en términos de 
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energía y proteína por lo que el grano 
de maíz pasa a ser el grano que ase
gura la mejor performance. 

*La forma de suministro del concentra
do definirá también la performance 
animal, recomendándose la suplemen
tación con la mayor frecuencia que 
operativamente sea factible. Esto sig
nifica que el concentrado tendrá una 
mejor respuesta cuando se aumente el 
número de comidas diarias. 

*El molido del grano asegurará un mejor 
aprovechamiento por parte del ani
mal, ya que facilitará el ataque 
bacteriano del almidón a nivel ruminal, 
y reducirá la cantidad de grano apare
cida en heces. 

*La suplementación con henos provo
ca una alta sustitución sobre la pastu
ra por lo que el resultado productivo 
dependerá de la calidad del heno y de 
la pastura que sustituye. 

*Cuando la pastura no es limitante la 
suplementación con henos tendrá una 
mejor respuesta productiva en térmi
nos de carga animal y kilos de carne 
por hectárea que en ganancia de peso 
individual. 

•C uando se use el heno como 
balanceador de dieta es importante 
no afectar el consumo total de materia 
seca, siendo necesario manejar la for
ma física del heno sumministrado (pi
cado), como así también la disponibi
lidad de verdeo o pastura. 

*Cuando la pastura es limitada, la 
suplementación con henos de calidad 
tendrá un efecto aditivo y podrían es
perarse incluso mejores ganancias de 
peso individual. 

•Los silajes de maíz además de ser 
una excelente reserva forrajera, pue
den constituirse en verdaderos suple
mentos energéticos para animales que 
consuman pasturas con alto conteni
do de proteína degradable como ocu
rre en otoño. 
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• El valor energético del silo de maíz 
dependerá de su contenido de grano, 
ya que la energía contenida en el 
forraje fue utilizada en la fermentación 
ocurrida durante el proceso de 
ensilado. 

•El silaje de pasturas NO se comporta 
como suplemento energético ya que 
no cuenta con grano y los carbohidra
tos solubles de la planta fueron fer
mentados durante el ensilado. 

*El silaje de pasturas SI puede ser 
considerado una suplementación que 
aporte nitrógeno pero el mismo debe
ría ser suministrado cuando la dieta 
de los animales sea deficitaria en pro
teína, como podrían ser algunas 
pasturas en verano, rastrojos, etc. 

•La utilización de buffer en la ración 
sólo se justifica con el alto suministro 
de concentrado (>40% de la dieta to
tal). 

•La inclusión de aditivos como la 
rumensina en la dieta favorece un tipo 
de fermentación propiónica que se 
traducirá en mejoras en la ganancia 
de peso de los animales. 
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