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INTRODUCCION 
E8t e u,'/ícull) t'll IIIICI tYUdllCció1' rlt" Bolft'" N9 72 dt la. l:lIiVetii· 

dad del E~t(Hl/j c/c Ohío, t itllludu "}t'/lt' /lin u líU11'1I alflt,,,, y su imp"I!
si6n fLqu l C8 au ' nrizulfu PI//' "/1// hllltitllció,., 

PUl'tl' dI' la ll1fnrl1lu('ión 1'8/)(!cifíca drl holetitl el/ c8pecialml'ntt' 
adapta da a l as cnl/diciollell dI' Ol1 io 11 (/1 la regió n Nen'/e-e, 'tl'al tle 
E 8fado8 ¡tidu8, Sin em burg o lUR p"i7lcipi08 gencI'trll!8 (le alim/!1II/lci6't1 
8011 l08 mi811Los en toda8 par-tr8 y el Ul/tOI' It u. ~/'tlcllrudl/ hflOt"Y (,lgulIuil 
7I/onifioaciones pal'a a¡{a.¡>tu/' ,.1 b/11dílt 11 l aR rlmdiC'ionl'/l cId Cowmbia, 

En l as la.b la8 ele l a (.'0"'11ollici.611 P/'OIILlldia y dI! NIlfl'Írnle8 di!luí
ble8 8 1' hum Inc/nielo awílis is de 1/ UI1U'r0808 ali1llcnlo8 C01(nll/¡ ;(1110R, 

E l autor desl a e;rp1'C8UI' 8H I' I'C01/ocÍJllicnto at estudialLte L lIJ8 
Mé ndez 'y al Profeso/' M in lt c1 V aral/ a de esta F'aM(lt ltd 'Por !Ittber 
ef ectuado la traducciü'l ele e8te BolclÍlt, y a.l p ,.o f Nlo r CadoR e ,trC,'s 
por 8U8 inBi1l.uacioILC8 cotltellpcelo a la ttduptaciól1, 

Numerosas investigaciones demuest ran cla ramente que 
mientras más alta es la producción de leche por vaco menor 
es el costo de producc ión de la mismo. En realidad de vcrdnd 
los vacas de alta producc ión comen más durante e l período 
de la lactancia, pero la cantidad de al imentos requeridt's po
ro producir 100 libras de leche es menor en los vocas que 
tienen una alta producción . 

Los registros de la Asociación paro el Me joram iento del 
Ganado Lechero del Estado de Ohio, (E, U ), demuestron que 
las vacas de mayor producc ión consum ie ron menor cantidad 
de alimento por cada 100 libras de leche producida . En la SI. 

guiente tabla se presentan los cantidades prompdias de ol i
mentas dados a grupos de vacas de acuerdo COn su produc

' ción de leche y mantequilla. 
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El objetivo de todo ganadero debería ser alimentar su 
ga na do en formo tal que siempre produjera tanto lechp. co
mo fuera posible. La producCión promedia del ganado leche
ro podría aumentarse considerablemente medIante uno a li
mentación mós mte ligente. Esto lo demuestra e l hecho de 
que gana do inferio r se leccionado en e l Co legio Departamen
tal del Estado de lowa con fi nes experi mentales, al ser a li
mentado con rac iones ba la ncea dos abundantes, presentó re
gistros a proximados al promedio de producción del ganado 
de Oh io. El ganado en e . toc " Cl t vo uno producción 
promed io de 3.970 Ilbr 
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El objetivo de todo ganadero deberlo ser alimentar su 
ganado en formo 101 que siempre produjera tonto lecl~te co
mo fuero posible. Lo producción promedio del ganado leche
ro podría aumentarse considerablemente mediante uno ali
mentación más inteligente. Esto lo demuestro el hecho de 
que ganado inferior seleccionado en e l Colegio Departamen
tal del Estado de lowa con fines experi menta les, 01 ser a li
mentado con rociones bala nceados a bundantes, presentó re
g istros aproximados 01 promedio de producción del ganado 
de Oh io. El ganado en experimentación tuvo uno producción 
promed ia de 3.970 libras de leche y 186 libras de groso . 

Alimentos Nutritivos 

Los va rios componentes de los e leme ntos que 01 pene
trar en el organ ismo a rl1ma l producen color o energía y re
nuevan los tejidos o regulan los act ividades de l cuerpo, se 
llaman elementos nutritivos. Lo energía es esencia l poro cual 
quier función del cuerpo Los teJ idos 3e acaban y se r· nue
van constantemente hasta en el cuerpo de l adulto. Ciertos 
alimentos reguladores, to les como minera les y vitaminas son 
indispensables en la vida. Y en el coso de lo vaca lechero 
algunos de estos elementos nutritiVos son secretados en la 
leche. 

DEFINICION y FUNCIONES DE LOS 

ELEMENTOS NUTR ITI VOS 


As¡ua. El aguo puede se r conside rada como un elemen
to nutritivo. En el proceso diges tivo represento el papel de 
transportador de a limentos y desperdicios y 01 mismo t iem
po actúo como regu lador de lo temperatura. Entro en gran 
proporción en los secreciones del cuerpo. Lo leche contiene 
87.5% de aguo. 

Proteínas. Las proteínas son componentes orgán icos im
portantísi mos, de todas los células vegetales o an ima les. Son 
ese nc iales poro el mantenimiento del cue rpo y paro su creci
miento. La ca rne, los huevos y el queso son ejemplos c')mu
nes de a limentos ricos en proteína. En lo diges~ i6n, las proteí
nas se d ividen en sus " piedras fundamentales" o a mi noáci
dos, de los cuales se sobe que existen al rededor de 22 en la 
naturaleza . Algunos proteínas tole!" como los de la lech ? cer
ne, pescado, y huevos contienen casi todos los aminoócidos 
esenciales. Otra s protelnas, como los de los cereales, caro e n 
de uno o más de ellos. Lo proteína que se encuentro en un 
pasto bueno o en el heno de bueno calidad, contiene una bl.~
na variedad de am inoácidos. 
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Carboh idratos. Los corbohidrotos están bien distribui
dos en los ali mentos y son lo principal fuente de energla. Co
mo ejemplos comunes de carboh id ra tos tenemos e l azúcar y 
el almidón . En tanto que el cuerpo animal só lo cont iene uno 
mínima cantidad de carbohidratos, una parte conside rable 
de las plantas está formada casi en su total idad por estos e le
mentos. El animal almacena algunos carbohidratos en el hí
gado y en los tejidos musculares; otros pueden ser transfor
mados en grasa animal o en mantequilla . 

Grasas. Las grasas también están distribuídas en los ali
mentos. Su apariencia general y sus propiedades son muy co
nocidas. Como los carban idratos, las grasas sirven princi pal
mente como fuente de ene rgía pero producen 2 Y2 veces mós 
energía que ellos por unidad de peso pudiendo ser almacena
das en el cuerpo animal o usarse para hacer mantequi lla . 

Cenizas o materias minerales. Las cenizas, materia in
orgánica, mater ias mi ne rales o sales, constituyen solamente 
una parte mínima del alimento, pero son de importa nc ia vi
tal. Entr~ e llas están e l calcio y el fósforo usados en la for
mación de los huesos; el hierro y el cobre que entran en la 
formación de la sangre y el yodo tan esencial para el desar ro
llo normal. Otras substancias inorgánicas de primer orden son 
el manganeso, el potasio, el sodio, e l azufre, el cloro, el mag
nesio, el fluar y la sílice . Las plantas necesitan de estos ele
mentos para su desarrollo y la vaca puede obtenerlos en los 
buenos alimentos. Todo el ganado necesita de la sal. En Ohio 
se añade yodo a la roción alimentiCia y cuando el caso la 
requiere, fósforo y calcio. 

Vitaminas. Estas son substancias nutritivas tan esencia
les en la alimentación y nutrición como las proteínas, car
bohidratos, grasas y minerales. 

A las raciones normales no les debe faltar ninguna de 
las vitaminas necesarias para el ganado lechero. Las racio
nes buenas cont ienen suf ic ientes vitaminas . Sin embargo los 
elaborados a base de forraje de mola cal idad pueden ca re
cer de muchas de las vitaminas necesarias para el crecimien
to normal, la salud y el rendimiento del ganado. 

Vamos a considerar únicamente aquellas vitaminas re
conocidas como esencia les en la alimentación del ganado le
chero: 

Vitamina A. Es muy importante en la alimentación del 
ganado lechero; es imprescindible para lograr el crecimiento 
normal y para el desarrollo de los terneros y del ganado jo
ven . Es también necesaria en las raciones de las vacas en or
deño y para las preñados. Se necesita para conserva r lo sa
lud del ganado y desempeña un papel importante en el 505
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tenitento de la fertilidad tonto de los toros como de los va 
coso os vacas ~ue reciben abundancia de Vitamina A o d; 
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Carbohidratos. Los carbohidratos estón dbien di~~lbC~= 
I la prinCipal fuente e energl . 

dos en los o Imentos y sgn b hidratos tenemos el ozúcar y
mo ejemplos comu nes e car o animal sólo contiene Una 
el . 0!mmaidócno· ' ~~~~~~s I.lnanEtlnd~dn~~ ~uoer~~h , porte considterablele 
mini . t t I'dad por es os e 
de las plantos .est~ frmada acaa~~~~~~ c~r~~hidratos en el hí
;:2~0; . e~ ~~I~¡id~Sm~~~~ulores ; otros pueden ser transfor
mados en groso animal o en manteq udla . 

Grasas Los grosos también estón distr ibuídas en los a li-
S . ariencia general y sus propiedades son ~u~ co

mer:tdo~ Co~o los carbohidratos, las grasos sirven pnnclpa}
nocl a . 'aducen 2 Y2 veces mas 
ment~ como fH~~teo~~~~e:a ldeP;~~oP;udiendo ser alm?cena
d~~r~~a ectceu:rpo ~nimal o usarse poro hacer mantequdla. 
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n la alimentación del 
lograr el crecimiento 
roS y del ga nado jo

de las yacas en or
conse rva r lo sa
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tenimiento de lo fertilidad tanto de los toros como de los va
cas. Los vacas que reciben abundancia de Vitamina A o de 
corotina (material del cual se extrae esta Yitamina) produ
cen leche rico en este importante elemento alimenticio. El 
buen pasto es lo fuente más rica de esto vitamina entre to
dos los regímenes alime nticIos para el ganado. En un buen 
heno verde y en el sil aje de maíz, se encuentro en bueno can
t idad esto vitam ina . Un buen silaje de heno es una de los 
fuentes más ricas de este alimento. 

Complejo vitamínico B. Incluye un grupo de vi tami nas 
que se encuentran en muchos de los ali mentos comunes. Al
gunos de las vita mi nas de este grupo son fabricados por mi
croorganismos (pla ntos y ani ma les pequeños que solo pue-

F Ig 1 Establo de la Flicu1tad. 00 t rvt r I ,pr,,'lo que CJ l.ledr. , la vaca por
detn\s . Este debe tener 1.50 a ) ,80 mta dI!, ficho . El disponer las \'ll~ 
r n filas la as ahotra trabaJO. 

den verSe con la ayuda del microscopio) en el tubo digestivo. 
La mayoría de las pruebas de muestran que este grupo de yi
taminas debe recibi r atenc ión en la alimentación de las ter
neros. 

La Vitamina C. Es esencial en la reproducción; sin em
bargo no todas las difi cul tades en la reproducción son debi
dos a la falta de este nutriente. Cuando los rociones Son sa
t isfactOriOs los vaca.s son capaces de fabricarlo El punto prác
tico en lo alimentación e n cuanto se refiere o la Vitamina c., 
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es sumi nistrar una buena calidad de pasto alto en v itami
na A. 

Vitamina E. Esto vitamina es llamado o veces, si n ra
zón, lo vitamina antiestéril . En realidad de verdad, es esen
cial para ciertos animales y poro lo salud, en general, pero 
no es esencial poro lo reproducción . Por otra porte todo ro
c ión normal contiene esta vitamina. 

REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY PARA 

LA COMPOSICION DE LOS ALIMENTOS 


Lo "Ley sobre alimentos" del estado de Ohio, tiene por 
o· j oto ayudar 01 comprador o obtener los nutrientes alimen
t ic Ios por los cuales pago. A continuación se presento una ci
ta dE. lo Sección 1141 de esto ley, en donde se informa lo 
que el vendedor de alimentos debo anunciar en cada soco: 
o. 	 "El peso neto del soco, lote o paquete; 
b. 	 Lo morco de fábrica o el nombre comercial; 
c. 	 El nombre y dirección principal de fabricante o persona 

responsable de lo presentación del producto en el mer
cado; 

d . 	 El porcentaje mínimo de proteína crudo, permitiendo el 
1% de nitrógeno como igualo 61/.1 % de proteína . 

e Porcentaje máximo de fibra cruda. 
f . 	 Porcentaje mínimo de groso cruda. 

g. 	 El nombre de cado ingred iente usado en su fabricación. 
Lo ley exige que se establezcan las cantidades míni

mos de proteína y grasa y las máximos de fibra, con el fin 
de evitar lo adulteración de los alimentos con materiales a l
tos en fibra y bajos en volar alimenticio. 

El análisis que se da a continuación, tomado de un sa
co de alimentos a base de afrecho y salvado de maíz blanco 
(hominy), muestro una forma típica de análisis: 

ALIMENTO DE MAIZ 

Proteína (min) . •. .. . .. . ....... . .. . . . 10.0 
Grasa (min) .................... . .. . 6.00 
Carbohidratos (min) ........ . . . ..... . . 65.0 
Fibra cruda (máx) .. . ... . ...... . .... . 5.0 
(Hecho de puro maíz blanco) 

Juan Pérez 
Medellín.-Antioquia 

Los comerciantes en alimentos tienen licencias y los 
inspectores obtienen muestras de los alimentos ofrecidos pa
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es 	suministrar uno bueno calidad de posta alto en vitami

na A. . ra-
Vitamina E. Esta vitamina es ~Iamada a veces'e:l~sen_ 

zón lo vitamina antiestéri\. En realidad de ve rdad, rol pero 
cio¡' poro ciertos animales Y dPar~ ,la ~~~~tr~n p~~;: todo ra
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nuación se presento uno CI-
ley, en donde se inform~ lo 

anunciar en codo soco. 
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I de fabricante o persono 

del producto en el mer

ína crudo, permitiendo el 
6 1,4 % de proteína. 

a . 
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las cantidades míni
s de fibra, 	con el fin 

con materiales 01

tomado de un sa
de maíz blanco 

lisis: 

10.0 
6.00 
65.0 

5.0 

ias y los 
cidos pa

ra lo vento con el fin de constatar que los anólisis no sean 
inferiores o los enunciados en los socas, por los fabricantes. 

Los compradores de ali mentos deben siempre examinar 
los etiquetas de los sacos poro a segura rse de que el a li men
to está de acuerdo con las normas prefijadas. 

Caracleríslícas de una buena racíón 

Paladiabilidad o gusto. La alto producción depende de 
que lo vaca consuma grandes ca ntidades de ali mento y es 
importante por consiguiente que se le den a limentos que le 
gusten . Aunque el ape tito de lo vaca puede no ser tan sen
sib le como el del ser humano, todo ganadero de experiencia 

F lg. 2 Establo de la Facultad . Calle pora dar allmt!nto nI gaondo. EsLas csllp. 
deben Lpoer 1.20 a 1 ~O mU! . PI1Tll dar spaclo Rullclellte pum mnneJllr 
Cl\rros coo p,"'to y gIIuado . 

sobe que uno vaco tiene o menudo inclinaciones y desagra
dos muy morcados. 

Los ali mentos va rían ampliamente e n su paladiabi lidad . 
Hay veces en que la vaco t iene que acostumbrarse o ciertos 
ali mentos antes de que puedo comerlos en ca ntidades consi
derables. Por ejemplo cua ndo se pone uno vaco por primera 
vez en Un potrero de t rébol , pa rece que e l animar se comie
ra todo lo que hoy en él, menos e l trébol, pero cuando se 
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acostumbro por último, lo come muy bien y responde, au
mentando lo producción . 

Los alimentos menos paladiables pueden suministrarse 
en pequeños cantidades junto ca'n otros más paladiables. 

Los granos de ocurrencia común en la finca, especial
mente el maíz y lo aveno, son paladiables como los son tam
bién la mayoría de los pastos. Los henos que se cortan tem
prano son mucho más poladiables que los que se cortan tar
díamente y que las pajas comunes. 

Digestibilidad. La digestibilidad de los alimentos varía 
grandemente por rozón de su variación en el contenido de 
fibra . Los forrajes son relativamente altos en fibra y bajos 
en digestibilidad . Los henos de hoja cortados tempranamen
te y bien hechos, son más bajos en fibras y más altos en di
gestibilidad que el heno o la pajo cortados tardíamente . 

La mayoría de los granos y subproductos de las fábricas 
son relativamente bajos en fibra y altos en digestibilidad . 
Los granos sin embargo, varían en su contenido de fibra y en 
su digestibilidad . La aveno, que contiene un 10 % de fibra, 
tiene solamente cerco del 70 % de nutrientes totales d ige ri
bles, mientras que el maíz que tiene solo el 2% de fibra , 
contiene más del 80 % de totales digeribles . Al selecciona r 
los alimentos debe pues tenerse en consideración la digest I
bilidad. 

Volumen. Con mucha frecuencia se ha recomendado 
dar a las vacas rociones de granos, livianas y voluminosas 
Aparentemente esto recomendación estaba basado en el he
cho de que los vacos tienen uno capacidad estomacal muy 
grande y su alimento natural, el pasto, es voluminoso. Tam
bién se pensó que los alimentos muy concentrados formarían 
uno bola en el proceso de masticación y que no pudiendo ser 
bien penetrados por los jugos digestivos tampoco serían com
pletamente d igeridos . 

Los investigaciones efectuados en lo Estación Agrícola 
Experimental de Michigan, demuestran claramente que el 
violento proceso de revoltura que se efectúa en los 2 prime
ros compartimientos del estómago despedazan efectivamen
te los bolos alimenticias y los mezclan con el resto de los con
tenidos estomacales. Investigaciones en lo estación Agrícola 
Experimental de Ohio, tienden o comprobar lo encontrado 
en Michigan. Cuando los vacos reciben cantidades grandes 
de concentrados puede ser ventajoso usar alguno de los ali
mentos livianos en la mezclo . No hoy prueba de que pague 
mezclar forraje' molido con granos poro hacer uno roción li
viano y voluminoso . 

Variedad. El ganado como otros animales, se cansa de 
uno dieto restringida. Los investigaciones efectuados en el 
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Cent ro Nacional de Invest igaciones de Be ltsville, Maryland, 
muestran que la s vacos comen más heno y producen más le
ch~ cua n,do son alí mentada s con heno de T imothy de bueno 
calidad, Junto con buen heno de al fal fa . Los vacos comieron 
más heno y dieron más leche cuando fue ron a limentados con 
ambas clases de heno que cuando fueron a li mentados con 
una so lo clase de ' 
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acostumbro por último, lo come muy bien y responde, au
mentando lo producción. 

Los alimentos menos paladia bles pueden sumInistra rse 
en pequeños cantidades junto co'n o!ros más p.aladiables. . 

Los granos de ocurrencia comun en lo finCO, especial
mente el maíz y lo aveno, son paladiables como los son tam
bién lo mayoría de los 9~os . Los henos que se cortan tem
prano son mucho ,..J- bIes que los que se cortan tor
díamen~ . '" 

de los alimentos va río 
ión en el contenido de 
altos en fibra y ba jos 

cortados tempranamen
fibras y más a ltos en di
rtados tardíamente. 

roductos de los fábricas 
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Ce ntro Nociona l de Investigacion~s de Beltsville, Ma ryland, 
muestra n que las vacos comen mas heno y producen más le
ch~ cuan.do son a limentadas con heno_ de T lmothy de bueno 
cal idad, ,unto con buen heno de alfalta . Los vacos comieron 
más heno y dieron más leche cuando fueron al imentados con 
ambos clases de heno que cuando fueron al imentados con 
uno solo clase de él. 

F iS. 3 	 Dollllhos. Legu minosa culllv.\dll en 111 Faeul tad . Sll,mp rl" '111(' ~.. puedA
debe. \JBll.TlI1l l ef!UIUlnO!lI\ll ¡'Inm pRlltoreo y pnra Pl\81.O de corte . Por lo 
Ilenernl cont ienen mAs prot<llna y Cllllelr> q ue Ot.r08 for rnJI!a. 

El maíz y. otros granos comunes son ton po ladiables que 
no es necesa rro usa r uno gron variedad de ellos para asegu
rar un buen consumo. 

Poro alimentar c ierto clase de ganado es necesa rio dar 
una gran cantidad de g ra nos y conce ntrados con e l f in de ase
gu ra r lo presencia de todos los a minoácidos esenciales cons
tructores de las proteínas. En e l caso de l ganado vacLl~o esto 

- 391 



no es necesario yo que un buen forraje contiene proteinas de 
bueno calida d (proteínas que llevan los aminoácidos esencIa 
les) y en el rumen de estos animales existen los microorganis
mos a que se ha hecho referencia y que forma n prote ínas de 
al to calidad usando pa're) ello proteínas de baja clase y aún 
substitutos más simples, portadores de nitrógeno . 

Balance de nutrientes. El balance de los nutrientes se 
refiere o la proporción aproxi mado de proteínas, carboh idra 
tos y grosos en lo roci ón . Es necesario suministrar estos nu
trientes en la proporción en que los uso lo vaco porque cado 
tipo de nutrientes ejecuta su función particular en lo fo rmo 
más económica. Lo proteína es necesario poro el crecimien
to y lo producción de la leche . Puede ser usada paro dar ca 
lo r y energía 01 cuerpo por se r demasiado costoso no sería es
te un uso eficiente paro ella, puesto que los carbohidrotos y 
los grasos son más abundantes y pueden suministrar por ton
to, color y energía más económicamente. Por otro parte, los 
carbohidratos y las grosos no pueden ser usados poro cons
truír los proteínas necesarios al cuerpo yola leche. 

Suficiencia. Los rociones no deben ser balanceados so
lamente con relación o los proteínas, carbohidratos, y gro
sos sino que deben contene r los vitaminas y los mater ias mi
nerales. En otras palabras, uno roción satisfactoria debe con
tener todo lo que el animal necesita poro ejecutar sus accio
nes nor males. 

Economía. Lo economía de la ración aunque se menc io
ne 01 final, es ciertamente tan importante como cualqu iera 
de los característicos de una roción deseable. Lo economía 
no se obti e ne necesariamente usando alimentos de bajo pre
cio o los obtenidos en lo coso exclusivamente. Se obtiene mós 
bien, cultivando en los fincas los mejores pastos posibles y 
produciendo el grano que se adopte a ellos y !Llego compran
do, cuando ello seo necesario y con el fin de ba lancear los 
g ra nos obtenidos en la finco, aquellos alimentos que sumi
nistran la mayor cantidad posible de nutrientes por codo pe
so que se gaste en s:omprarlos. 

Alimentos comunes para el ganado lechero 
+ + 

FORRAJ ES SECOS 

Lo base de lo alimentación económico del ganado es 
el forraje de bueno calidad. El heno más deseable es el que 
se obtiene mezclando leguminosas y pastos. Por tanto, es 
buen negocio poro los ganaderos el preparar sus tierras poro 
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e l cult ivo de legummosas, especialmente trébol y a lfa lfa Es
to puede demanda r a lgunos gastos, pero e l cutlvo de estos 
postas sign ifico no solamente, buen manejo del ganado si nG 
ta mbién bueno agricul tu ra, pues trae como consecuencia 
ta nto el mejoramiento del sue lo como uno a limentación más 
económ ica de l ganado. 

El heno de leguminosos contiene dos o t res veces mós 
proteína d igerible que e l de pastos no leguminosos, La gran 
cant idad de proteína sum in istrada por e llos hoce posible el 
uso de mezclas con poca cant idad de g ranos ricos en proter
no , lo cual represento uno evidente eco nomía, como quiero 
que los a limentos proteicos ordina ria mente hoy que comprar
los y su costo es gene ra lmente mayor que e l de los alimen
tos ri cos en hid ra tos de carbono, to les como el maíz, ovena, 
y otros gra nos, que se pueden culti var e n la propio fi nca . 

Ot ro fa ctor importante acerca de los leguminosos es que 
ellos son rica s en ca lc io, pud iendo contener hasta cinco o 
se is veces mós que e l heno de TinlOthy y mós de e l doble con 
respecto 01 forraje de l maíz. 

Alfalfa. Ninguno planta upero o lo o lfalfa como pro
ductora de heno, dond los condiciones son favorab les para 
su creci miento . El heno obten ida de ello es excelente y supe
ro 01 de otros leg uminosos, En condiciones ópt imos do bue
no cosec ho hasta po r cuatro años consecuti vos; t iene mayor 
valor pa ra e l me jora mi ento del suelo 'lue los tréboles comu
nes, y entro fác ilmente en la rotoción de cult ivos . Es también 
e l culti vo más res ist ente a la seq Ll ra , El heno de alfa lfa, pa
ra se r de me jor calidad, debe re tene r LH1 móxi rYlO de hojas y 
e l colo r ve rde . Los ho jas conti enen dos veces más proteí nas 
que los ta llos, y Son tambIén más neos en calcio y fósforo 
El heno verde cont ie ne má s vita minas que e l ya decolorado 
Es necesario por consiguiente, cortar codo cosecha en t iem
po oportuno y ensila rl o con la menor exposición posible . 

La 	 mayor po rte de los haciendas e n Ohic producen al
falfa sa tisfactoriamente después de hacer un drena le apro
p ia do y de someter el suelo a un sistema progresivo de enco
la miento y de ap licac ión de fe rti lira ntes . 

El corte de la a lfalfa rora ve z debe inicia rse antes de 
que princ ipie la floración; debe estor bi en adela ntado a lo 
mi tad de l período de flora ción y completado 01 finalizar es
ta . 	Esta regla no es del todo sat isfactorio en Ohio, por ser 
coso frecuente el f racaso parcial de la floraci ón, 

El Depa rtamento de Agronomía de Ohio recomienda que 
la alfa lfo debe dejarse marchita r en el campo después de cor
tada , luego rastrillarse e n pequeñas hileros a ntes de que lle
gue a pone rse quebra diza. A la mañana siguiente los hile ros 
deben se r volteadas t a n pronto como la parte superior de ellas 
se hayo secado. Si e l heno se deja mucho tiempo en el cam
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po sufrirá decoloración y podrá perder sus ho ja s. PlJ\.,~e obte
nerse detal les acerca de la fab ricac ión de heno de Alfa lfo 
consultando el Boletín 160, "When and How Haymaking", 
Agricultural Extensión Service, Ohio State University. 

Mezclas de Alfalfa. Los mezclas de Alfalfa y otros pas
tos constituyen un heno ideal para el ganado lechero . Las 
investigaciones descritas en la página 391 muestran que las 
vacOs prefieren una mezcla de alfalfa y timothy más bien que 
el heno de alfalfo. 

En muchas haciendas de Ohio Oriental, la alfalfa no se 
desarrolla bien cuando se cultiva sola, pero cultivada en aso
cio con trébol y gramíneas produce excelentes cosechas año 
tras año. En la Hacienda Experimental del Condado de Trum
bull, la mezcla alfalfa-trébol -timothy produjo el primer año 
9.555 libras de heno por cuadra y el segundo año, 12.352 li
bras. El trébol mezclado con gramíneas produjo solamente 
6.345 libras . Al gunos lotes de la mezcla alfalfa-trébol -ti
mothy produjeron más de 8 toneladas por cuadra en una 
estación . 

En la Hacienda Expe rimental del Condado de Hamilton 
en Ohio Sudoccidental, donde lo alfalfa puede cultivarse so
la, la adición de timothy, en un ensayo, aumentó la produc
ción de heno practicamente en una tonelada y medio por 
cuadra . 

Aun en los lecherías de Ohio Occidental donde la alfal
fa puede cultivarse separadamente, son preferibles las mez
clas de ella con otros pastos. 

En 1930 (un a ño seco) cuando las praderas de trébol de 
primer año en la Hacienda Experimental de Trumbull dieron 
escasamente una tonelada y media de heno por cuadra, un 
lote de la mezcla alfalfa-timothy produjo tres veces más. En 
1934 (otro a ño seco) la comparación fue igualmente notoria . 
Las prade ras de trébol, en un buen lote, f ueron casi un fra
caso, pero en las 30 cuad ras sembradas con mezcla alfalfa

19timothy, la cosecha estaba a la altura de la rodilla el de 
junio. 

El valor al imenti cio del heno' resultante de la mezcla 
de alfalfa y gramíneas es alto. La mezcla debe cortarse cuan
do la alfalfo esté lista para el corte. La gramínea está enton
ces tierna y es altamente digerible . El contenido en proteí
na del timothy cultivado con alfalfa puede ser 25 o 50% más 
alto que cuando se cultiva solo. 

En 1933, el heno cortado el 7 de junio contenía 12.6% 
de proteína cruda . Este heno contenía 55% de timothy y 
45 % de alfalfa. 

El segundo y tercer cortes llevan una mayor proporción 
de a lfa lfa, y por consiguiente mayor contenido de proteína . 
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Poro obtener esto valIOSO cosecho de heno es necesario 
hacer e l enco lamiento del suelo si éste lo eXlg~. Lo semilla 
de alfal fo debe se r inocu lado en todos los cosos. Las mezclas 
de sem illas aconse jodos contienen de 3 o 7 libros de semi
lla ~e a lfalfa, ?e acue rdo con e l drena je del suelo y SlJ con. 
t~ ntdo de cal,J unta mente con lo cantidad de trébol necesa
",9 para completar 10 libros de semill a leguminoso . Esta se 
anade a la cantidad acostu mbrada de semilla de g ramínea 

Trébol rojo medio. Esta leg üminosa da un excelente he
no p~ ra ganado lechero Las investigaciones hechas por C. 
J. W dlard en la Estac ión Agríco la Experimenta l de Ohlo de
muestran que e l trébo l rojo c todo o.J nua-- ._ 
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Para obtener esta valiosa cosecho de heno, es rlecesario 
hacer el e nco lamiento del suelo si éste ro exige. Lo semilla 
de a lfa lfo debe ser inocu lado en todos los casos . Las mezclas 
de semi llas aconsejadas contienen de 3 o 7 libros de semi
lla de alfalfo, de acuerdo con el drena je de l suelo y su COn
tenido de col, juntamente con lo cant idad de trébol necesa
rio paro completar 10 libros de sem illa leguminosa . Esta se 
añade o lo cantidad acostumbrado de semilla de gra míneo. 

Trébol rojo medio. Esto leguminoso do un excelente he
no para ganado lechero. Las investigaciones hechos por C. 
J. Willard en lo Estación Agrícola Experimental de Ohio de
muestran que el trébol rojo cortado al mismo tiempo que la 
alfalfo contiene un 2% menos proteína que ésto IJltima . Pa

, . 

Fli. 4 	 Cuarto de lecbes de h\ Pu.oulta d . Un cuarto de leches llmplO. en donde 
109 baldes y cantInas estén boca aba !o sobre uru. repll;a de VVUla.s. 
para Q.ue b aya fácil ventilac ión de dlchos utensl\los, es esencIal pan.
la produeclón de l ech e d e 1,\ m ejor callc1o.d. 

ro obtener la mayor uti I idad de I heno de trébol es necesario 
retener el mayor número posible de hojas y conservar la co
loración verde lo más que se pueda. 

Uno de los errores más comunes es cortar el t rébol des
pués que las flores comienzan o volverse pardas. El heno re
sultante es basto, con demasiado tallo, y más propenso o per
der sus hojas durante el proceso de curación. Los Investiga
ciones hechos en lo Estación Experimental de Oh io demues
tran que el trébol rojo produce casi su máxima producción 
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total al termmar el periodo de floración , y su mayor p roduc
ción de prote ína una vez transcurrido un tercio del período 
de f lo ración. A fi n de obtener la mayor cantidad de heno de 
a lta cal idad, el trébol, solo O en mezcla con g ramíneas, de
be haberse cortado ya todo 01 terminar el período de flora
ción . 

Trébol sueco. Es un excelente alimento para el ganado 
lechero. Puede considerarse como ligeramente superior en 
proteína al trébol rojo medio y es algo más fino . Se lo cu lt i
va ordinariamente en mezclas con trébol rojo medio. Si se 
cultiva solo, debe cortarse al mismo tiempo que el trébol ro
jo o inmediatamente después. 

Trébol R~io Giga nte. Este trébol produce cosechas algo 
mayores que el trébol ro jo medio, pero es más basto y con 
mayor cantidad de ta lla , y por consiguiente puede no ser pa
ro el ganado lechero un alimento tan deseable como e l tré
bol rojo medio o e l trébol sueco. 

Trébol dulce. Este contiene más o menos el mismo va
lor nutritivo que lo alfalfa . Sin embargo, la alfalfa debe pre
ferirse al trébol dulce siempre que sea posible cultivarla, por 
ser ella una planta perenne y producir dos o tres cosechas 
al año . 

El trébol dulce alterado puede reducir la propiedad coa 
gulante de la sangre hasta tal punto que el ganado se desan
gra internamente y finalmente muere. Los animales se ria 
mente afectados de envenenamiento por ingerir trébol dulce 
descompuesto, se desangran también hasta morir cuando su
fren alguna cortada externa. El heno sospechoso de toxicidad 
debe ser suministrado al ganado a intervalos alternados con 
otro forraje. Los intervalos de alime ntación con trébol dulce 
no deben exceder a 2 semanas. 

Soyas. Las soyas constituyen un heno de emergencia es
pecialmente útil, pues pueden ser sembradas y cosechadas 
durante la misma estación. El heno de soya es agradable, y 
contiene casi la misma cantidad ~e proteína y un total de 
nutrientes digeribles como el heno de alfalfa. 

El heno de soya no es tan económico como el de a lfa l
fa, trébol u otras cosechas de heno de rotación, porque sien
do una planta anual requiere mayor labor antes de cosechar
la. Las soyas, cuando se cortan para heno, no tienen valor en 
el mejoramiento del sue lo . El heno de soya por consiguiente, 
no debería reemplazar a las otras cosechas de heno de rota
ción 	sino en casos de emergencia . 

Heno de gramíneas. El heno de timothy no es tan va
lioso como el obtenido de leguminosas. En lo forma en que 
se hoce actualmente solamente contiene alrededor de un 3% 
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d~ prot~lr:o digerible, lo que eXIge el suminrstro de mezclas 
a ll,menl lc10S que lIev~,n granos ricos en protelno, poro poder 
OSI. ba lancet?r lo raclon. El heno de t imothy es también de 
baJo contenIdo de calcIO, llevando apenas de uno quinto a 
una tercero porte de lo que contienen los leg uminosas. 

El va.'o r del heno de t imothy puede con todo ser aumen
tado medIante un corte temp ra na. Expen mentos llevados o 
cabo e!1 lo Estación Gonodera de T imothy en Na rth Ridgevi
lIe OhlO, muestra n que SI e l ti mothy se corto apenas está 
comp)etamente acogollado, produce 20 a 30 por ciento más 
protemas pa r cuadro ue s i s rta n~-
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de prote[na dIgerible, lo que éXlge el suministro de mezclas 
al imenticias que lleven granos ricos en proteína, paro poder 
así ba lancear la roción El heno de timothy es también de 
ba jo conten ido de ca lcio, lleva ndo apenas de una quinta o 
uno te rcera pa rte de lo que contienen los legumi nosos. 

El vo lar del heno de timothy puede con todo ser aumen
tado mediante un corte temprano . Experimentos llevados a 
coba en lo Estación Gana dero de Ti mothy en North Ridgevi
Ile Oh io, muest ran que si el timothy se corta apenas está 
completamente acogollado, produce 20 o 30 por ciento mós 
proteínas por cuadro que si se corta inmediata mente después 
de lo comple to f loración . El timothy cortado antes de la t lo
roc ión no producl ró en verdad, tontos li bras por cuadro co
mo cuando se corto más tarde, pero lo ca lidad del heno com
penso con creces lo pérdida en producción . El t imothy cor
tado temprano t iene también más color y es más agradable. 

Paja de Avena. Esto t iene pocos cuali dades po ro ser re
comendada como al imento. No hoy peligro en permitir que 
el ganado como alrededor de un montón de pajo si se le su
ministra además bueno cant idad de heno de bueno calidad 
y lo cantidad de grano necesario. El ganado que ha sido a li
mentado abundantemente con heno de bueno calidad, en
cuentro o veces gusto en comer forra je un poco basto. 

Forraje de Maíz. El forraje de maíz cont iene apenas a l
rededor de 2 % de proteína, y puede contener menos si los 
condic iones de tiempo han sido molos . SI los vacas están reci
biendo heno de bueno ca lidad y otro alimento o mañana y 
tarde, puede ser deseable suministrarles forraje de ma rz 01 
med io día. Todo lo que sobrase puede usarse como como. El 
forraje picado constituye uno bueno como pero sin corta r 
resulto incómodo. 

PASTOS 

El pasto es el alimento natural del ganado. El buen pos
ta es gustoso, nutritivo y económico. Aunque lo yerba es ge 
neralmente clasificado como forraje, es más parecido o los 
conce ntrados, siendo más boja en fibra y mós alto en nU
t rie ntes d igestibles tota les, que otros forra jes considerados 
a base seco 

En el Centro de Investigación Nocional de Agr icultura 
de Maryland, vacos Holstein consumieron más de 150 li bras 
de yerba por día, los cuales les suministraron suficientes nu
trientes, poro sostener el cuerpo y producir 45 libros de le
che, con un contenido de g roso de 3 %. Esto es uno cantidad 
mucho mayor que lo q ue la s vacos pueden prodUCi r con só
lo heno y ensilaje. Otros ra20S responden de uno manera si
milar. Invest igaciones hechos indicon que lo salud y lo longe
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vidad del ganado son afectadas favorablemente por los bue
nos pastos. La yerba es rica no solamente en proteínas, car
boh idratos y grasos, sino también en vitami nas, excepto en 
vitamina D. La leche producida por vacos alimentadas con 
buenos pastos puede contener dos veces más vitamina A que 
la producida con alimentos de invierno. La leche producida 
en postas será también más amarilla, debido 01 aumento de 
carotina (una forma de vitamina AL 

Pastos nativos. (Posta Azul) . Los buenos potreros natu
rales contienen un alto porcentaje de pasto azul. En muchas 
fincas, el pasto azul ha recibido poca atención y abonamien
to, y produce uno pequeña cantidad de alimento por corto 

t~e~os dde emergencia o buenos campos de heno paro los pe
no os e verano o estaciones secos. 

Siembras de mezclas de alfalfa en ra stro 'o S h 
~rado satIsfactoriamente mezclas de alfal f J s. e o se~
JOS de pasto o d h ' o en campos vle
dado b e eno sIn arar. Este método de SIembra ha 

~~ ;:~~!?;n~~t~e;oess ~~~~~~h~sso~~o ht~~~raedec~~~/~enm~~ 
Se debe aplicor primero la c t d d d 

Después se rastrilla bIen . an I a e cal requerido. 
fertilizante de fórmula O.) te7 °Elrco d~JJ600 o 800 Ijbras de 
ces y se cubre lig.e.r ent 5~ 5.em~ a se s~~bra ~,tol:h.o_____ IIIIIIIw.::;~ 

tiempo solamente. La tierra adoptable o potreros permanen
tes y que no es cultivado regularmente de ser abonado y ma
nejada de tal suerte que sea uno fuente valioso de alimentos. 

Los agrónomos sugieren que los buenos prados sean tro
tados primero. No es necesario fertilizar el potrero entero de 
una vez. Si se pueden tratar unas pocas cuadros al principio, 
los resultados pueden conducir a esfuerzos subsiguientes. El 
suelo para ser mejorado debe ser examinado paro determi
nar su requisito de col y aplicarle la que se necesita . Des
pués de que se ha satisfecho el requisito de cal se debe apl i
cor de 600 o 800 libros de superfosfato del 20 % por cua
dro, o un fertilizante de fórmula 0-14-7. Los fertilizantes de
ben ser aplicados cada 4 ó 5 años, y la col codo 8 ó 10 años. 
Este tratamiento favorecerá el desarrollo del trébol blanco 
que aumentará en contenido de nitrógeno de la tierra e incre
mentará el crecimiento del pasto azul. 

Se puede obtener algún mejoramiento regando abono 
de establo en los potreros, evitando así el desembolso de di
nero. La experimentación y lo experiencia muestran que es
te tratamiento efectuado en donde se necesito aumento lo 
duración del potrero y la cantidad de alimento producido. 

Con el objeto de sacar el mejor partido posible de los 
potreros de pasto azul es necesario hacerlos postor por el ga
nado y cortarlo para conservar una altura de 4 a 12 centíme
tros. El trébol se ahogará si se perrflite que el pasto azul crez
ca demasiado, y este último sufrirá si se permite que el po
trero se mantenga continuamente a menos de cuatro centí
metros de altura. 

La mayoría de los potreros no son cercados para rotar
los en el pastoreo, de tal manera que cuando es necesario el 
pastoreo permanente el número de cabezos que pueden pas
tor varío de acuerdo con el desarrollo del posta. En un buen 
programa de alimentación son utilizados d iariamente buenos 
potreros de pasto azul. Sin embargo no se debe abusar de 
ellos durante lo estación seca. Por esta razón se necesita po
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treros de emergencia o buenos campos de heno poro los pe
ríodos de verano o estaciones secas. 

Siembras de mezclas de alfalfa en rastrojos. Se ha sem
brado satisfactoriamente mezclas de alfalfo en campos vie
lOS de pasto o de heno sin orar Este método de siembra ha 
dado buenos potreros y cosechas de heno en corto tiempo, 
en fincos donde no es posible usar lo tierra de rotoc 'ón pa
ra pastoreo. 

Se debe aplicor primero lo cantidad de col requerido. 
Después se rostrillo bien y se aplico de 600 a 800 libros de 
fertilizante de fórmula 0- 14-7. La semilla se siembro enton
ces y se cubre ligeramente Esta siembra se debe prot~ger 
como se protegen los potreros nuevos. 

FIg. ti 	 Rtnc6n d!!1 cuarto dI! lechos, ObSérvuc el calentador de a¡¡ua. ttel tan
QU~ para lavR1'. enJusar y f:lILcr1lJJzar 1011 utensllloe. 

Este método no es adoptable en tierras bien e,... ~rad i zo
dos, Es útil en campos de heno y potreros Improductivos Uno 
mezcla de : 10 libras de semilla de alfalfa Una de t rébnl la
dino, y 6 libras de t imothy u "orchord grass" es satisfactoria . 
Los dueños de t ierras ondulados harón bien en seguir este 
método poro aumentar sus pastos del verano. 

Potrero de Trébol dulce. En muchas fi ncas del OestE' de 
Ohio se usa extensamente este cultivo, pero en el Este se usa 
re lativamente poco. El segundo año e l trébol dulce sa hace 
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Pasto Sudón. El Sudón forma buenos potreros d~ eme,
gencia Crece rápidamente y resiste lo sequío melar que la 
mayoría de los plantos Si hay suficiente humedad en el sue
lo para que la semilla reviente, facilmente crecerá de 35 o 
45 centímetros en seis a siete semanas BOJa condiCiones fa
vorables de suelo y de t iempo <Clima) podrá sostener tres o 
más vacas por cuadro. 

El pasto Sudón no es tan económico como una bueno 
rotación de potreros. Preparese bien el terreno y cúbrase li
geramente Meta los vacos cuando el pasto tiene de 35 a 
45 cent ímetros de alto. Algunos ganaderos ponen cercas y 
pastorean codo parte alte rnat ivamente. 

El pasto Sudón produce envenenamiento en algunos 
óreas. Sinembargo esto es poco frecuente en Ohio El óci 
do prúsico es el principio que causa esto dificultad . De acuer
do con Bohstedt de lo Estación Experimental de W bconsin, 
e l Sudón de color verde oscuro es probablemente más alto 
en ácido prúsico que el posta de color cloro El posta Sudón 
de más de 45 centlmetros de altura es relativamente bala 
en ácido prúsico y seguro poro pastorea r. 

Si el ganado no está muy hombreado cuando se pone 
en potreros de posta Sudón, generalmente dejo de comer 
a ntes de haber ingerido uno dOSIS fato\. Por lo tonto es uno 
buena próctica dar bastante de comer 01 ganado antes de 
dejarlo entrar a un pasto I de Sudán y observarlo por I.ln po
co t iempo después de que ha comenzado a comer SI olyun¡)s 
reses deja n de COmer en 15 ó 20 minutos deben ser reti
radas. 

ENSILAJE Y RAICES . 
Lo conservac ión de cosechas por medio de l silo tiene 

varios venta jas. Es posible colocar cosechas en el silo po
niendo poco cuidado 01 tiempo. El al imento se almacena con 
un mmi mum de desperd icios y se puede almacenar uno grcn 
cantidad de nutrientes en un espacio relativamente peque
ño. El buen ensi laje es un alimento gustoso y añade vario
ción a la rac ión. 

Un estudio efectuado por la Oficina de Lecheda del 
Departa mento de Agncultura de los Estados Unídos, demus
tró que las vacos que reclblan un sllaje producían un poco 
mós de leche y groso que los vacos alimentados slrrilar
mente pero sin ensilaje. SI un hacendado tiene 8 ó más va
cos encontrará conveniente tener un silo. El diámetro del ..'
lo debe ser tal que se deba sacar por lo menos dos pulga
das de ensilaje por día. Esto evi tará desperdicio innecesario. 

Ensi laje de Maíz. El ensilaje de ma(z es uno de los ali
mentos más económicos para los vacas de leche. 
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Este con buenos potreros y heno de oHa calidad, cons
tituye la verdadero base de lo alimentación económico en 
los lecherlas. Estudios en lo Estación de Ohio muestran que 
el ensilaje puede darse 01 ganado en grandes cantidades 
sin ningún efecto perjudicial . 

El rendimiento de ensilaje de buena calidad depende 
en gran parte de la variedad de maíz usado. El valor de los 
variedades de maiz para ensilaje estó determinado primera
mente por lo producción relativo de materia seco por cuadra 
(porque esto refleja e l total de nut rientes digestibles) , y no 
par e l sólo re ndimiento de mater ia verde. Los variedades 
superiores de maíz paro ensilaje son por lo tonto aquellos 
que utilizan totalmente lo estación de crecimiento (desde lo 
época de siembro o lo fecho norma I en que se lleno el silo) 
Se puede espe rar que tal variedad lIegua a la época seco 
cLlando el g rano comienzo a formarse, por lo menos en tres 
años de codo cinco. 

Algunos variedades tardíos pueden dar mayores ren
dimientos de materia verde, que la var iedad ideal. Roro vez los 
don mayores en mate ria seca, siendo lo normal o frecuente 
que den un rendi miento me nor. La diferencio es desde lue
go, e l conten ido de aguo. 

El estado de madurez de l maíz en el momento de lle
nar el silo controlo la calidad del ensilaje. El ensilaje de 
maíz rico en humedad o ensilado con muy poca humedad 
no es ton gustoso como el de marZo ensilado, aproximada
mente 01 t iempo en que el grano comienzo o formarse. Cuan
do el maíz estó muy seco, debe agregarse agua 01 momento 
de ensilar. 

Aunque se requiere mós tiempo y energía poro picor 
el maíz finamente, esto facilito la compactación y aumen
to lo capacidad del si lo. Los prime ras capas de ensilaje de
ben ser de maíz cortado en trozos de tres octavos de pu lga
da, después se cortaró en t raz.os de media pulgada hasta 
que el siro esté casi lleno y fina lmente se tapa el silo con 
una pequeño capa de maíz cortado en t rozos de un centí
metro de grueso, la capa de ensilaje (i na reduce el des
perdicio . • 

Observaciones hechas en la Estación Experimental de 
Oh io tienden o mostrar que el ma íz muy duro y seco se con
servo aun mejor cuando se corta fina mente. Por otro lado, 
el maíz muy verde se conserva mejor cortado en trozos 
grandes. 

Variedades de maíz:. Lo mós conveniente sería el cul
t ivar híbridos o variedades de maíz, adoptados a lo reglan, 
Estas variedades deben producir gran cantidad de materia 
seca por cuadra y lo cantidad de grano producido no debe 
ser inferíor o un 35 por ciento, computado sobre base seca. 
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Cultivos de heno para ensilaje. La alfalfa, el trébol y 
lo soya producen buen ensilaje cuando se almacenan en 
buenos condIciones. Es una próctica común dejar el forra
je cortado poro que se seque el montón durante dos o tres 
horas, y se reduzca su contenido de aguo o 60 Ó 70% , La 
yerba se introduce en el silo con una mcíquina de cortar y 
elevar. Aunque el buen ensilaje se hoce sin añadir preser
vat ivos, es uno buena práctica agregar de 40 a 80 libras de 
melazas por tonelada o 100 libras de harina de maíz fina
mente molido o 150 libras de harina de maíz con tuz.a , Al
gunos agricultores preparan excelente ensilaje sin preser
vativos, El maíz y otros preservativos son muy útiles para 
evitar desperdicios El ensilage con 150 libras de harina de 
maíz con tuza por tonelada lleva alrededor de 25% de ho-

FJy 6 	 Loa ~lud1tInt\l!l nlnnt-j a n ,1 Ilanl\do Sn IlllOrfR Llempo en el mllueJo 
de los anlmalCli, 51 se les l1~H\ B 11 dr J" T1Ie condUCir. 

rina de ma!z y tuzo a base seco y esto aumenta mucho su 
valor. 

Los ensilajes de leguminosos son más ricos en proteí
nas que el de maíz pero generalmente contienen menos nu
trientes digeribles porque es muy rico en aguo , Puede usar
se poro reemplazar el enSilaje de maíz o suministrarse jun
to con este. Lo expeflenCla Indica que es mejor alimentar e l 
ganado con heno seco y ensilaje que con ensilale solamen
te. El ensilaje de estos yerbas puede obtenerse en buenos 
condiciones solamente cuando la cosecha se corto a t iempo. 
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Hoy varios ventajas en ensilar cultivos de heno. Es po
sible recoger lo cosecho cuando está en lo época ap ropiado 
paro el corte sin tener muy en cuento el tiempo. Las pérdi
das en vo lar a limenticio que resultan de esperar o que la 
cosecha se madu re demasiado esperando buen tiempo po· 
ro cortarla, se evi ta n frecuentemente por este método y hoy 
menores pérdidas en nu t rie ntes ensilando las cosechas de 
heno, que convirt iéndolos en heno. Esto es especial mente 
c ierto en tiempo desfavorab le . Convi rt iendo los cosechas de 
heno en ensi la je se preserva una mayor proporción de ca ro
tina (que se convierte en vitamina A) que empleando lo 
misma cosecha para heno. La carotina de l ensila je hecho 
con cult ivos de heno ayuda a mantener un intenso color en 
'o leche durante el invierno cuando no hay pastos. Algunas 
veces se ensilan tamb ién pastos y granos pequeños. Los co
sechas de granos deben ser colocadas en el silo cuando el 
grano esta en leche. 

Raíces. La remolacha forrajera, el nabo y la zanaho
ria son excelentes alimentos pero su costo por libra de nu
trientes digeribles es mayor que el ensila je. Se requie re ta n
to t rabajo pa ra cultivarlas que no parecen ser muy comu
nes como al imento. Los nabos deben darse a las vacas en· 
segu ida de l ordeño para evitar olores en la leche. 

Hojas de Remolacha Azucarera. Pueden usa rse verdes 
o ens iladas. Frecuentemente son laxantes de ta l ma ne ra que 
deben darse en cantidades iimitadas. Si hay abunda ncia 
de este a limento puede darse tanto cua nto las vacos a cepten 
sin d if icultades. 

GRANOS Y OTROS CONCENTRADOS 

Maíz. El ma íz es el grano alimentic io que se produce 
en mayor abunda nCi a en la "zona de maíz" en los Estados 
Unidos. El maíz les gusta a toda clase de a nima les y general
mente es la fuente de carbohidratos mós econ6mica, siendo 
una exce lente ba se en las rac ior'les de concentrados, para ga· 
nado de leche. 

Algunos hacendados temen usar Lino proporción g ran
de de maíz en la ración diaria pero no hay razón para este 
temor si se usa suficiente alimento protefnico paro balan
cear la roc ión. Y debe tenerse en cuenta que los granos co
mLl rlme nte producidos en las fincas, tienen suficientes pro
teínas para balancea r una ración, en que sólo se usan fo rra
jes pobres en profelna s. 

Cua ndo en uno roción es el heno de al falfa de buena 
calidad o los buenos pastos los que sum in ist ran lo mayor par
te de los nut rientes, puede usarse maíz como único concen
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maíz como los otros granos de lo finco debe ser molido paro 
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pa rac ión del gra no y otros ali mentos serán discut idos más 
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Harina de Maíz con Tuza. Muchos hacendados de Ohio 
muele n el maíz jun to con lo tuza. Esto hace un alimento ex
celente . Lo tuza es bOJa en nutrientes digerib les y por tonto, 
una fibra de harina de maíz con tuza es más baja en va lor 
a liment icio que e l maíz desgranado. Se alega que la ha rina 
de maíz con tuza es más conveniente que la ha ri na de ma íz 
solo por ser más voluminoso A la luz de los estudios re la
cionados con el va lor de l volumen en lo roción del ganado, 
parece que el volumen en sí mismo es de un valor dudoso, 
excepto quizas cuando se dan grandes cantidades de gra no 
Probablemente la razón mós importante paro usar harina de 
malz con tuza en vez de maíz desgranado y molido, es la 
20 para moler el marz desgra nado que el maíz COn tuza y osi 
es posible entonces el uso de un motor mós pequeño. 
de que es más fácil y mós rápido en muchas fi ncas, moler el 
maíz lunto con lo tuza en vez de desg ranarlo primero y lue
go molerlo. En los fincas en donde se usa n motores eléctri
cos para lo molienda puede ser aconsejable desgranar el 
maíz antes de molerlo, porque se requiere mucho menos fuer· 

Harina de Semola. (Homi ny) . Este es un subproducto de 
los gochas de maíz, usado en la ali mentac ión humana, en 
Estados Unidos. Tiene casi el mismo valor a li ment icio de la 
harina de maíz. Es un maghífico alimento para el ganado. 

Cebada. La cebada es un excelente ali mento para ga
nado de leche Tiene mayor proporCIón de proterna digerible 
que el maíz y menor proporción de nutrientes totales digeri
bles. Algunas investigaciones ha n demostrado que la ceba
do molido es iqual al maíz molido en valor ali menticio cuan· 
do forma el 60% de la ración de granos. La cebada puede 
ser substituida satisfactoriamente en todo a en parte por 
maiz cuando el precio o lo cantidad disponible lo justifican 

Avena. Este es uno de los granos más deseables para 
alimento del ganado de leche. La avena es agradable y cuan· 
do estó prensada o molido como debe estar paro el ganado 
de leche, es voluminosa La avena bueno es un poco más bao 
jo en valor alimenticio que el maíz. La avena es la segunda 
cosecho en importanCIa en Ohio, para alimento de ganado. 

Trigo. El tngo tiene aproxi madamente el mismo volar 
alimenticio que el maíz en los raciones para ganado I cch ~ro 
En un experimento de lo Estación Experimental de Ohio fue
ron comparados una ración que llevaba el 40% de maíz y otro 
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con el 30% de trigo y 10% de maíz. Las vacos que recibie
ron lo roción de trigo produjeron un poquito mós de leche y 
grasa que los que recibieron ración de maíz. Sinembarg.o es
tos últimas ganaron un poco más de peso. El porcenta je de 
groso en lo leche de I?s vacas que recibieron roción de !~í
go fue un poquito mas alto que cuando recibieron raclon 
de maíz. 

Centeno. El centeno, aunque muy acostumbrado poro 
alimento de ga nado, es un al imento sat isfactorio de valor 
aproximadamente igual 01 del maíz. No se le considero tan 
gustoso como lo mayoría de los gra nos de lo finco . 

Salvado de trigo. El salvado de tr igo es otro de los ali
mentos más comunes del ganado de leche. Es especialmen
te deseable po ro esto clase de ganado por ser laxante, rico 
en proteínas y en fósforo. Aunque es un poquito más 91ta 
en proteínas que lo aveno, tiene un poco menos de nutrien
tes digeribles en tota l. 

Mogollo de Trigo. Algunas veces es usada en los mez
clas de granos . Aunque es más al to en total de nutrientes 
digeribles que el salvado, probablemente no es ton gustoso . 
Esta es debido 01 hecho de que es más fi namente molida Lo 
mogollo lo mismo que e l salvado es uno bueno fuente de fós
toro. 

Pulpa de Remolacha. Lo pulpo de lo remolacha es el 
residuo que quedo al 'separar e l azúca r de lo remolacha a zu
carero. Es un alimento gustoso y en realidad debe ser cla
sificado ent re los concentrados. Frecuentemente se humede
ce con agua y se dé en lugar de ensi laje paro dar le suculen
cia o lo roción. Tiene alrededor de los siete octavos del to
ta l de nutrientes diger ibles que tiene el maíz, pero es mucho 
más ba jo en proteínas. Debe ser comprado o base de los nu
trientes que contiene. 

Melazas. Los melazas de caño san un buen alimento 
poro el ganado lechero Las merozos tIenen poco proteína . 
Su principa l valor está en e l azúcar que contienen Su total de 
nut rientes digeribles es menos de l 60 % 

Los melazas se usan en alimentos comerciales y pue
den ser di luidos y suministradas con heno o con grano. De
bido a que son difíciles de manejar y a que el hacendado de 
lo "zona de maíz" general mente produce sus propios can
cent rados carbohidrotados, no es muy probable que com
pren melazas a menos que ellos produzcan nutrientes o un 
costo tan boja como el de los concentrados comUnes. Como 
se d ijo anteriormente los melazas son un buen preservatIvo 
paro los ensilajes hechos con cosechas de heno. 
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. "Ia rin~ de Linaza. (Subproducto de lo fabricoclán de 
aceites de Imaza) Lo Semilla de harina de linaza es uno de 
los elementos más deseados poro alimento del ganado de le
che. Se USa comunmente en los rOCiones de los vacos de le
che osí como .en los de los terneros de corrol y terneros des
tetos. Lo horma de Imazo se uso también extensivamente 
po ro ~ o . preparación del ganada que se va o presentar en la 
e.xpas1clon. Muchas creen que es laxante. Sinembarga inves
! I g~clanes hechas en .10 Estación Experimental de Michigon 
indican que no es mas laxante que lo harina de semilla de 
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con el 30% de t rigo y 10% de maíz. Lasvoca~ que recibie
ron la ración de trigo produJeron un poquIto mas de leche y 
graso que las que recibieron rac~ón de maíz. Sinembarg? es
tas últimas ganaron un poco mas de pes?, El por~~ntole de 
grasa en lo leche de los vacas que recibIeron, r':lCton de t ri
go fue un poquito más alto que cuando reCIbIeron roción 

de maíz, 

Centeno. El centeno a unque muy acostumbrado paro 
alimento de ganado, es ~n alimento satisfactorio .de valor 
aproximadamente igual 01 del maíz. No se le consIdero ton 
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. Harina, de Li-naza. (Subproducto de la fabricación de 
aceItes de Imazal. Lo Semilla de harina de linaza es uno de 
los elementos mós deseados poro alimento del ganado de le
che . Se uso comunmente en los raciones de los vacas de le
che así como .en las d~ los terneros de corral y terneros des
tetas Lo harma de Imazo se uso también extensivamente 
para la. preparación del ganada que se va a presentar en la 
e.xpo~iclon. Muchos creen que es laxante. Sinembargo inves
~,gaclones hechos en lo Estación Expe rimental de Michigon 
indican que no es mós laxante que la harina de semilla de 
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algodón: Es un excelente alimento y puede ser usado cuando 
SLI pr,eclo se puede equiparar con otros alimentos ricos en 
protemos. 

Hari,na de semilla de Algodón. Este es uno de los oli
m~ntos rt~?S en proteínas, mós comunmente usados en la 
olrmentoclon del ganado de leche . Algunas veces es lo fuen
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te mós borato de proteína poro la roción y es un concentra 
do al tamente aconsejab le . Muchos ganaderos tienen prejui
CIOS en contra de lo semilla de algodón Es muy criticado por 
ser constipante, por causar abortos y va rios dificultades en 
lo ga naderla. También se cree que produce hinchazón de la 
garganta y lo ubre de las vacos, pero a lgunas invest igacio
nes indica n que estas objeciones carecen de fundamento. 

La Estación de Oklahoma ha alimentado nov illos desde 
un mes de edad hasta su completo desarrol lo con torta de se
milla de algodón si n que se produ jeran efectos perjudicia
les, cua ndo lo ración se mezclaba con heno. Al reemplazar 
el heno por pulpo de remolacha, lo falto de vitamina A fue 
man if iesto en e l ganado. Es sab ido que el heno cont iene vita
mina A, en tanto que lo pulpo de remolacha carece de ella. 
Este experimento puede ind icar que o lo har ina de semilla 
de a lgodón se le ha n a t ribuído los mo los efectos producidos 
por lo defícienCia de vita mina A. Lo cantidad de torta de se
milla de a lgodón que se sumin istró a los novillas y a vacos 
preñadas o en período de lactancia, contenía mucho más 
proteína de la necesario paro balancear los henos más po
bres en e lla . 

Las investigaciones hechas en lo Estación de Carolino 
de l Norte indican que otros sub-productos de la fabricación 
de acei tes vegeta les producen resultados indeseables cuan
do se los do al ganada con rellenos pobres, ta les como cósca
ro de semilla de algodón. Cuando se a li mento el qanodo con 
buenos forrajes, no se nota n resultadas perjudiciales. 

Lo torta de semilla de algodón puede usarse sin peligro 
hasta en un 25% ó 30 % de lo ración, suponiendo que el ga 
nado yo está acostumbrado o ello y que el forra je que se 
suministro es de bueno calidad. 

Harina de gluten de maíz. Es un subproducto de la fa
bricación de a lmidón de maíz y de gl ucosa . Constituye el re 
siduo después de que han sido extraídos el al midón, lo glu 
cosa y el a frecho. Es un a limento alto en oroteína , aue con 
tiene alrededor de un 35 % de pr<~teína d igerible. Constitu 
ye una fuente de proteína muy va lioso pero t iene el inconve
niente de se r bastante pesado y no muy agrada ble como al 
gunos de los otros al imentos de a lto contenida proteínico 

No es el suplemento más aconsejable cuando el maíz 
es el lmico concent rado de que se d ispone y la planta de maíz 
y el ensilaje del mismo, son los princ ipales fo rrajes, puesto 
que todos las proteínas se deriva ría n entonces de l maíz y nin
guna otra variedad de las mismas sería sumin ist rada por los 
concentrados. Sinembargo, la variación en la clase de pro
teínas no parece ser necesaria en la ración de l ganado de 
leche. 
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Alimento de gluten de maíz. Este, como el anterior, es 
un subproducto de la fabriCaCión de almIdón de malz y glu
cosa. Smembo rgo, se d iferenCIa de lo har ina de gluten en 
que éste contiene el a frecho. Es mucho mós liViano que lo 
hari na y JI.eva cerca de un 22 por ciento de proteína dIgeri
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te más baraia de proteína paro la ración y es u.n concen~r~
do altamente aconsejable. Muchos ganaderos t le':len pre JuI
cios en contra de la semilla de algodón. Es muy. c:ntlcada por 
ser constipante, por causar abortos y vanas c:hflcul t?d~ ~n 
la anadeda . También se cree que produce h lnc.ha zo~ e . a 
ga;ganta y la ubre de las vacas, pero a lguna s Invest IgacIo
nes indican ue estas objeciones carecen de fundamento. 
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Alimento de gluten de maíz. Este, como e l anterior, es 
un subproducto de la fabrtcaclón de a lmidón de maíz y glu
cosa. Sinemba rgo, se d iferencio de lo ha rina de gluten en 
que éste contiene el afrecho. Es mucho más liviano que la 
hari na y llevo cerco de un 22 por d ento de proteína d lgeri . 
ble . Consti tuye un exce lente suplemento de lo roción cuan
do su prec io está o la par del de ot ros ali mentos proteínicos. 
Igua l que la ha rina de gluten, no proporciona variaCIón en 
lo c lase de las proteínas cuando lo alimentación del gana
do se hoce exc lusivamente a base de maíz . 

Lo hari na de g luten y e l alimento de g luten no deben 
confundirse puesto que son bastante diferentes en SLl conte
nido de proteínas 

Soya. La soya molido es un excelente concentrado pa
ro el ganado de leche. Algunos estudios indican qlle la pro
teina de la soya es superior a lo de otros concentrados. Cier
tas investigaciones muest ran que lo soya t iene aproximada
mente el mismo volar ali menticio que la torta de semilla de 
algodón y la de linaza 

Lo soya se cu ltiva extensivamente en Ohio y muchos 
hacendados del occidente del estado han hollado que es uno 
fuente doméstico muy económica de proteínas. Auncuanda 
lo soya no es muy agradable al palada r de algunos ganados, 
parece que gusto mucho 01 ganado de leche. Las raCIones, 
con un contenido hasta de l 25 por ciento de soya no afectan 
e l gusto de la leche ni lo consistencia de lo mantequilla, pe
ro una producción mayor produce una mantequilla blondo Lo 
soya puede e levar ligeramente e l porcentaJe de graso de lo 
leche y lo mismo que los cereales, debe molerse poro darlo 
01 ganado lechero. 

Torta de semilla de soya. Este es el residuo de lo soya, 
después de que se ha extraído el aceIte . Probablemente es 
más agrada ble 01 ganado que lo simple soya molida. Slnem
borgo, lo polad labilidad del alimento se afecto según el gra
do de calo r a que se someto lo soya en el proceso de fabrt
coción del aceite. 

Lo torta de semilla de soya recibe diferentes nombres, 
de acuerdo con los procesos de fabricación del aceite : de 
" procedimiento antIguo", de "solvente" y el llamado de "ex
pulsor". El procedimiento antiguo se baso en el calentamien
to de lo soya molido, que después se somete a grandes pre
c lones poro ext raer el acei te. En el método llamado de 11ex
pulsor" los g ra nos de soya se mue len y se calientan, y luego 
se pasan o través de unas prensas con cribas, que reCIben 
el nombre de expulsores. En el proceso denominado de "sol
ventes", los granos molidos se trotan con sustancias que di
suelven los grosos. Lo maso se caliento después para sacar 
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e l solvente y, de acuerdo con lo que dice un fabricante, 10 
temperatura se eleva lo suficiente poro dar e l sabor mós 
agradable sin que el alimento tome un color oscuro. 

Todos estos subproductos constituyen a li mentos muy 
satisfactorios. Lo harina obtenida por e l método de los so l
ventes es un producto lige ramente mós bajo en proteínas que 
los otros dos. Lo torta de semilla de soya se usa mucho, y es 
o menudo la fuente mós baroto de proteínas para las racio
nes de concentrados. 

Tancaje. El tancaje, por lo general , no se da en la ra
ción al ganado de leche . Puede ser suministrado, sinembar
go, como suplemento proteíniCO cuando su costo hace de él 
uno fuente económica de proteína. Un experimento llevado 
a cabo por e l Departamento de Zootecnia de la Universidad 
de Ohio en cooperación con la Estación Experi mental del 
mismo estado, mostró que el tancaje ero un suplemento sa
tisfactOriO cuando formaba e l lO por ciento de la ración , Lo 
ración que contenía el tanca je no gustaba tanto al ganado 
como la ordinaria, formado enteramente de concentrados de 
origen vegetal. 

Harina de pescado y de algas. A estos productos mari
nos se les ha hecho una intenso propaganda, como poseedo
res de gran mérito. Con el objeto de determinar su valor en 
los rocIones del ganado lechero, lo Estación Experimental 
de Ohio ha efectuado un cIerto número de experimentos. En 
uno de ellos, que demand6 mucho tiempo, se comparó una 
racIón compuesta de 400 libras de maíz y harina del mismo, 
300 libras de avena , 100 libras de so Ivado y 100 libras de 
harina de semilla de algodón obtenida como subproducto de 
la fabricación de l aceite, con una ración similar en la cual 
se reemplazaron 70 libras de harina de semilla de algodón 
por 50 libras de hari na de pescado y 20 de algas. La pro
ducción de leche y grasa fue próct icamente la misma en am
bas casos y lo ocurrencia de condiciones anormales fue casi 
igual en los dos grupos de ali mentos En este experimento se 
comprobó que la harina de pescad" y los algas tenian apro
ximadamente el valor alimentIcio de una cantidad igual de 
tarta de semilla de algodón. 

Los experimentos sobre a limentación hechos con ter
neros Ho lste in por la Estación Experimental de Ohio mostra
ron que, en un sistema de alimentación o base seca, una ra
ción que cont uviera 12.5 par ciento de harina blanco de pes· 
cada tendría más o menos el mismo valor aliment icio que 
una ración con 12.5 por ciento de leche descremada evapo
rado, harina de sangre o tancaje seco. 

W . E. Peterson, de la Universidad de Minnesota , holló 
que el aceite de hígado de bacalao sllministrado al ganado 
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lechero, pUL'de rebajar la cal,dad de la leche J B, Brown y 
T. S. Su tton, de la UniversIdad del Estado de Ohlo observa
ron 9ue otros ace Ites de pescado produclan efectos 'SImilares. 
En vista d~ estos hechas, sólo será recomendable usar limi
tadas cantIdades de harina de pescada en la ración y em
plea r solamente aquellos alimentos que son pobres en aceite. 

. La hari na de pescado se comprará sobre la bose de los 
nutntlentesque efectIvamente conl lene y no sobre la propa
gando que se le haga 



el solvente y, de acuerdo con lo que dice un fabricante lo 
temperatura se elevo lo suficiente po ro dar el sabor más 
agradable sin que el alimenta tome un color oscuro. 

Todos estos subproductos constituyen alimentos muy 
satisfactorios. La harina obtenida por el método de los sol
ventes es un producto ligeramente mós bajo en protelnas que 
los otros dos. Lo torta de semilla de soya se uso mucho, y es 
o menudo lo fue nte más barato de proteínas poro los racio
nes de concentrados. 
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lechero, puede rebajar la calidad de la leche. J 6. 6rown y 
T. S. Sutton, de I? Universidad del Estado de Ohlo, observa
ron ~ue otros aceites de pescado producian efectos similares. 
En vista de estos hechos, s610 será recomendable usar limi
tadas cant idades de ha rina de pescado en la roción y em
plear solamente aquellos alimentos que son pobres en aceite. 

. ~a harina de pescado se comprará sobre lo base de los 
nutntlentes que efectivamente cont iene y no sobre la propa
ganda que se le hago. 

Plg. 8 paato ' SudAn El! muy _.. 1CQrt~ Y como pastoreo. ~... _t\b e a 1011 IInlInales y pu~de uaane como 

Gra nos secos de destilería. El material que queda de los 
~r~ nos usados en la produCCión de licores destilados y aleo

o.' se seca a menudo y se vende como grano seco de desti
lena. El volar de este alimento varía según la clase de gra
~o ~ue se . us~ ,en la fabricación. El g rano seco proveniente 

e a deslllaclon del maíz tiene un "alto vo lar alimenticio y 
posee una mediano cantidad de proteína. 
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Granos de cervece ria . Constituyen el subproduc to de la 
cebado empleado en lo fabricación de cerveza . Con frecuen
cia se seco y se vende como grano seco, pero en ocasiones 
se da 01 mercado ta l como sale de las cubos. Este subproduc 
to no es to n valioso como el g rano de maíz que resul to de la 
destilación del mismo. La ceba do así obtenido es más baja 
en proteína y groso y mós alto en fibra Que el grano de maíz 
resulta nte de la dest ilación. Los gra nos de cervecería sin se
car, así como los sub-productos húmedos de la destilación 
de los gra nos, deben comprarse sobre lo base de la materia 
seca presente. El grano de cebado húmedo, subproducto de 
cervecería , t iene a lrededor de un 25 po r c iento de lo mate
ria seco q ue posee el grano ya seca do. 

ALIMENTOS COMERCIALES 

En el merca do se encuentro un g ran número de mez 
clas de a limentos listos poro su uso inmed ia to . Muc hos de 
ellos son muy aconsejables. Otros son de boja calidad, con
tienen uno a lto proporc ión de elementos de po~o valor nu
tritivo y por lo genera l son a ltos en f ibra . 

Al comprar to les p roductos, el ganadero debe gUiarse 
por los a ná li sis expresados en el empaque. Los a limentas de 
alto conten ido de fib ra y ba jos en nut rientes digeribles no 
Son comparables o ca nt idades equ ivalentes de los de boja 
porcentaje de f ibra y altos en nutrie ntes dige ribles. Los ali 
111entos comercia les se comprarán de acuerdo con lo Que con
t ienen y producen cuando se los sumin ist ro a l ganado, sin 
hacer coso de lo que se d igo de ellos. 

Si el p ropieta rio de una lechería produce maíz y aveno, 
es c loro Que no estaró d ispuesto o comprar mezclo de roc io
nes balanceados y a vende r los granos prodUCidos en su f in 
ca . Compra ró los alimentos altos en proteína necesarios po
ro hacer lino mezclo de concentrado q ue se adopte o lo cia 
se de forra je que esté dando 01 ganado. 

Antes de comprar cualq uie r mezclo de a limentos, re 
su lto venta joso comparar su cost<Y con uno si mple mezclo 
de granos produc idos en lo prop io f inco y un concent rado 
económico rico en proteínas, que lleve uno can tidad si m ilar 
de proteína y de nut rientes digerib les tota les. Se optará por 
la que proporcione más nutrientes por el m ismo d ine ro. 

Suplementos proteínicos. En el comercio se puede en 
contra r en lo actua lidad un c ierto núme ro de mezclas suple
menta ria s de a lto contenido de proteínas. Genera lmente con
tienen un 32 por ciento mós o menos de proteína crudo y se 
acostumbro agregarles o los ali mentos producidos en lo m is
ma f inca, ta les como maíz y aveno, en proporc iones apropio 
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das pa ra. obtener una rOCIOn concentrada Que equilibre o 

los forrajes. Estas mezclas, en ocasiones son aconsejables. 

Se deben comprar sólo después de comparar su costo con el 

de concentrados al tamente proteínicos. 


Alimentos con fórmula a la vista . Son rociones comer
ci ales cuyas tórm';ll~~ se expresan sobre e l empaque, junta 
mente con los a nallslS de garantía . No se puede decir que 
estos a limentos ;;eon mejores o peores que los de fórmula se
creta, pero lo fo rmulo a lo vista hoce posible 01 comprador 
esta blecer una ~omparación entre el precIo del alimento y 
e l de los mgredlentes separados y le permi te llegar a uno 
~uena conclusión en cua nto a l buen sabor de l alimento La 
ldea de ~ a fórm ula abierto ha hecho bastante por o Qb.O[__--......~~:;;: 
con el ml sterro a lrededor de. la fo.bri~~"' · 
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Granos de cervecería. Constituyen el subproducto de la 
cebado empleada en la fabricación de cerveza Con fre<:-uen
cio se seco y se vende como grano seco, pe ro en ocasiones 
se da 01 mercado tal como sale de las cub.as. Este subproduc
to no es ta n valioso como el gra no de mOlz que resul t? de ~ a 
destilación del mismo. La cebada osi obtenida es mas ba l,a 
en proteína y graso y más alta en f ibra que el gran~ de .malI 
resultante de la destilación . Los granos de cervecena Sin .s~
car así como los sub-productos húmedos de la destdaclon 
de 'los granos, deben comprarse s 
seco presente. El grana.. ~ 

re la base de la matena 
ed~, subpróducto de 

cervecería. tiQ" lento de la mate
rir> ~ 

úmero de me"Z
. Muchos de 
calidad, con

po~o valor nu-

debe guiarse 
a limentos de 
digeribles no 

los de bajo 
les . Los ali
lo que con

ganado, si n 

dos poro obtener uno raClon concentrado que equilibre o 
los forrajes . Estos mezclas, en ocasiones son aconseJables. 
Se deben comprar sólo después de comparar su costo con el 
de concentrados altamente proteínicos. 

Alimentos con fórmula a la vista . Son rOCiones comer
c ia les cuyos fórmulas se expresan sobre el empaque, junta
mente con los análisis de garantía. No se puede decir que 
estos a limentos sean mejores o peores que los de fórmula se
creta , pero la fórmula a la vista hoce posible al comprador 
establecer una compa ración entre el precio del alimento y 
e l de los ingredientes separados y le permite llegar a uno 
buena concl usión en cuanta a l buen sabor del aJimento. Lo 
¡deo de la fórmula abierla ha hecho bastante por acabar 
con el misterio a lrededor de la fabricación de alimentos co
mercia les y ha establecido esta sobre una base más cien
tífico . 

MI NERALES PARA EL GANADO DE LECHE 

El ganado requiere mós de doce elementos minerales que 
son esenciales para su creci miento y desarrolla normales. Es
tos minerales son también necesartos poro el desarrollo de 
los plantos que sirven de alimento o las vacas y en esta for
ma, e l/a puede provee rse de todo lo que le es necesario, uti
liza ndo los alimentos comunes. 

No está perfectamente comprobado que los mezclas mi
nerales complejas sean necesarias ni aconseJables en las ra
ciones del ganado de leche. SI hay ciertos minerales que no 
se sum inist ran en cantidades suficientes, lo que folto puede 
añadi rse a la roción . 

Sal. Lo sol común, (cloruro de sodio) debe constituIr 
una parte de todo roción. Es esencial poro un crecimiento y 
desarro llo norma les. La sa l puede agregarse a la roción o co
locarse a l alcance del ga nado. Cuando se agrego solo la ro
ción de grano se mejora e l gusto de éste. Si al ganado se le 
dejo la sol poro que la tome a voluntad, es seguro que toma
ró la cantidad correcta . Por conSiguiente, puede suministrar
se lo so l de ambas maneras. 

Calcio (cal)_ El calcio es indIspensable poro el an imal. 
Es esencia l pa ro el desa rrollo de huesos y dientes y t iene un 
papel importa nte en lo reproducción. Poro lo producción de 
leche se requieren grandes cantidades de él, yo que entre to
dos los a limentos natura les lo leche es lo que contiene uno 
proporción mayor de este elemento. 

Los granos son re lativamente pobres en calCIO, pera los 
fo rrajes y especialmente los de leguminosos, lo contienen en 
buena proporción. El ganado que recibe en abundancia 01
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faifa, trébol, sayo o heno mezclado, leguminosos 'y gramí
neas no mostrará deficiencias de calcIO. Cuando el ganado 
se alimenta s610 con heno de gramíneos, la ración debe su
plementarse can calcio. Lo fuente mós borota de este ele
mento es lo calizo ordinario, que puede añadirse pulveriza
do, o razón de 2 libras por coda 100 libros de concentrado. 
También puede dársela separadamente al ganado como por
te de una simple mezcla mineral, de acuerdo con lo que se 
expondró adelante. 

La harina de huesos desgelatinizados es también uno 
buena fuente de calcio poro la a limentación de ganado y se 
aconsejO especialmente cuando la ración es deficiente en 
fásfo ro y calcio, por cuanto lo harina de huesos contiene am
bos elementos. 

Fósforo. Al fósforo, como al calcio, le corresponde un 
popel muy importante en la formación de los huesos y los 
dientes, lo mismo que en la reproducción . En lo leche se gas
tan cant idades considerables de dicho elemento. Lo pérdida 
del apetito es una de los primeros síntomas de deficiencia de 
fósforo en lo roción. Con el tiempo el apetito se hace anor
mal y el ganado se enflaquece. 

Los for rajes son relat ivamente pobres en fósforo, pero 
los concentrados lo contienen en mayor proporción. Ciertos 
subproductos como e l salvado de trigo, lo torta de semilla de 
algodón y la de linaza tienen cantidades sufiCientes de fós
foro poro satisfacer las necesidades de lo vaco cuando estos 
alimentos forma n un 20 por ciento del concentrado, supo
niendo que lo cantidad de concentrado que se da al ganado 
en la roción es suficiente. 

Paro ganado que sólo recibe gramíneos como forraje, 
hay que añadir una mezcla de concent rado al to en vitammas 
si se desea que la ración quede equilib rada. Los a limentos ya 
mencionados y algunos otros Similares, por lo genera l forma n 
uno gran proporción de los mezclas de concentrados y en es
ta formo la ración lleva a menudo suficiente fósforo. El ga
nado alimentado con grandes cantidades de a lfalfa de bue
na ca lidad o heno de atra leguminesa necesita muy poco, ex
ceptuando los granos, para suplementar el fo rraje Bajo ta
les condiciones la ración con frecuencia es bajo en fósforo y 
entonces debe agregarse este elemento. Si el ganado está 
pastando en buenos potreros y recibe muy poco a nodo de 
concentrado, puede requerir un sup leme nto de fósforo, -La 
harina de huesos es entonces uno de los mejores fuentes de 
este elemento, pero puede usarse también e l negro a nima l y 
el fosfato dicólcico. El fosfato de roca sólo debe emplearse 
cuando ha sido t ratado para extraerle e l f luor y no debe con
tener en ningún coso más del 0.1 por ciento de este ele
mento. 
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faifa, trébol, soya o heno mezclado leguminosas Y gramí
neas no mostrará deficiencias de caiclo. Cuando el ganado 
se alimento s610 con heno de gramíneas, la raci6n debe su
plementarse con calcio. La fuente mós barata de este ele
mento es la caliza ordinaria, que puede añadirse pulveriza
da, a razón de 2 libras por coda 100 labras de concentrado. 
También puede dórsela separadomente a l ganado como po r
te de una simple mezclo mineral, de acuerdo con lo que se 
expondró adel"Onte. 

La harina de huesos desgelatlnizados es también una 
buena fue nte de calcio pa ra la alimentación de ganado y se 
aconseja especialmente cuando la ración es defic~ente en 
fósforo y calcio, por cuanto la harina de huesos contiene am
bos elementos. 

Fósforo. Al fósforo, como al cg,U:.i 
papel muy important 1-

dientes.... Io.~ 
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Yodo. Uno de los síntomas mós comunes de lo deficien
cia de yodo es el coto, engrosamiento a normal del cue
llo, e n .I~~ terneros recién nacidos. Donde se presenta e:;
ta condlclon debe .ponerse yodo en la ración del ganado El 
yodo pl;lede SUministrarse, bien por medio de uno bueno sol 
c0':lerclal yodado o mediante una adición de yoduro de po
t?SIO. Basta. agregar una onza de yoduro de potas io a 300 
libras de alimento para remediar las necesidades de yoco. 
El yod.uro pU,ede mezcl?rse primero con 8 o 10 libras de sal, 
rep?rtlendo esta despues sobre el resto y mezclando bier por 
vaTIos veces. 

Mezclas ~inerales. La ración debe suplementarse :;ólo 
con aque!l,?s ~lnerales de los cuales se conoce posiblemen
te ~u. defiCienCia. En ocasiones la sola sal yodado puede ser 
sufiCiente. Cuando se necesitan varios minerales, una de las 
dos r:ne.zclas que se dan a continuación, puede llenar los re
queTlmlentos del ganado. Pueden añadirse 3 libras r:le una 
de estas mezclas a cada 100 libros de concentrado o dejar 
que la vaca la tome a voluntad. 

(1) 

(2) 

200 libras de harina de huesos 
100 libras de sal (yodada o común). 

100 libras de harina de huesos 

100 libras de caliza molida 

100 libras de sal (yodada o común). 

La t.abla VII muestra el contenido de calcio y fósforo 
de los allm~ntos comunes . Esta información puede ser útil 
para determinar los suplementos minerales . 

TONI COS PARA EL GANADO 

~os tónic?s mejores para el ganado lechero SO'1 rucio
n~s bien equdibr.adas y .cuidado constante: Si el ganado es
t~ ~ano no necesita mediCinas. Cuando este enfermo deoe re
Cibir los cuidados de un veterinario competente que formu
le el tratamiento ap.ropiado p~ra el coso en particular. En ge
neral, no se recomiendan tonlcos ni medicamentos pate~
todos. 
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Preparación de Alimentos 

+ + 

GRANOS 

Algunos investigaciones demuestran que resulto econó
mico moler el grano que se do 01 ganado lechero. Pues cuan
do se do entero gran porte de él quedo sin digerir . El grano 
debe triturarse de manero que no quede muy grueso ni muy 
fino . El ganado parece dar preferencia 01 alimento cuando 
éste es granular más bien que cuando se le do en formo de 
harina y produce más leche, pero debe molerse en formo tal 
que resulte lo suficientemente fino paro que puedo ser di
gerido. 

Si se uso un pilón, el maíz desgranado o en tusa debe 
triturarse hasta que pose o través de tamices de medio pul
gada, lo aveno por tamiz de 5[16 de pulgada y el trigo por 
tamiz de 318 de pulgada . 

FORRAJE 

En los últimos años ha habido mucho controversia en 
cuanto o si se deben picor o moler el heno y otros forrajes. 
Esto ha sido provocado en porte por el deseo de vender ma
quinaria especial poro este fin . Los resultados de un gran 
número de experimentos demuestran que no es necesario pi
cor o moler los forrajes de bueno calidad. Forbes, de lo Es
tación de Pennsylvania hallá que lo alfalfo molido ero un 
poco menos digerible que entero. Nevens, de lo Estación de 
IIlinois comprobó que lo molido del heno de soya y de alfal 
fo no aumentaba lo producción de leche lo suficiente poro 
cubrir el costo de lo molido o de lo picado. 

Weaver y Mathews, en lo Estación de lowa, encontraron 
que el heno molido es un poco menos apetecido por el gana
do que el heno entero. De tres tratamientos hechos por lo Es
tación Experimental de Wisconsin se dedujo que lo alfalfo 
picado ero algo menos eficiente que lo de lo mismo calidad 
cuando no se picaba. Lo diferencio, sinembargo, fue ton pe
queño que no puede decirse con absoluto seguridad que lo 
acción de picar aumente o disminuyo el valor alimenticio 
del heno. En otros tres tratamientos llevados o cabo en la 
mismo Estación, con heno de soya picado y entero, se vio 
que los vacos rehusaban comerse de un 14 o un 19 por cien
to más del heno entero, que cuando el mismo se suministra
ba picado. Al picarlo no se aumentó el valor nutritivo del he
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n.o. aunque se logró que e l ganado lo comiera con mayor fa
c ilidad. 	 . 

. Bajo ciertos condiciones puede haber alguno ventai~ 
en picor el heno cuando se va o poner en el pajar. Este méto
d? hoce que ,quep~ uno can~idad mayor en el mismo espa 
CIO y hoce mas fac" el maneJo. Cuando se sigue esto prácti
co el hacendado debe estor seguro de que sus depósitos pue
de~ soportar lo cargo extra. También será necesario secar 
mejor el heno cuando se va o colocar picado en el pajar. En
tero puede. contener de un 25 o un 30 por ciento de hume
?ad pero picado no pued~ llevar más de un 22 por ciento. Lo 
Ideo de meter el heno picado demasiado húmedo en el gra
nero poro que tome un color pardo y se hago más nutrit iVO 
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Preparación de Alimentos 

+ + 

GRANOS 

Algunos investigaciones demuestran que resulto econó
mico moler el grano que se do 01 ganado ~echero .. Pues cuan
do se da entero gran p,w;t rlo ~ ., dIgerir. El grano 
debe tritl ~"'·-- . " grueso ni muy

mento cuando 
en forma de 
en formo tal 

l"10 aunque se logro que el ganado lo comiero con moyor fo~ 
cilidad. 

Bajo ciertas condiciones puede haber alguna ventaja 
en picor el heno cuando se va o poner en el paj ar. Este méto
do hoce que quepa una cantidad mayor en el mismo espa
cio y hace más fácil el manejo. Cuando se sigue esto prácti 
co el hacendado debe estar seguro de que sus depósitos pue
den soportar lo cargo extra. También será necesario secar 
mejor el heno cuando se va o colocar picado en el pajar. En
tero puede contener de un 25 o un 30 por ciento de hume
dad pero picado no puede llevar más de un 22 por ciento. Lo 
idea de meter el heno picado demasiado húmedo en el gra
nero poro que tome un color pardo y se haga más nutritIvo 
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FIg. 9 	 Pasto MIllo de Cuba, cultivado principalmente en la Costa. Puede ser 
cultlvado en Medellln y alturas slmlllU"es, probablemente. Crece bien. 
Alcanza dos metros en dos meses y medio en el segundo corte. 

es erróneo. El pardeamiento disminuye más bien que aumen
to su valor alimenticio. 

PRE-DIGESTION DE LOS ALIMENTOS 

Los buenos ganaderos se preocupan siempre por encon
trar métodos que aumenten el valor nutritivo de los alimen
tos. De tiempo en tiempo se han propuesto varios procesos, 
uno de los cuales consiste en picar o moler el forraje y agre
gar un catalizador yagua caliente o vapor, dejando luego lo 
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masa e n una cuba para que fermente, Esta próctlca se fun
da en la creencia de que así se desinteg ra la fibra c ruda y 
los carbohidratos se desdoblan en azúcares reducto res, au 
mentando en esta forma la digestibilidad del alimento. Se 
creyó que este proceso convertía al forraje en un producto 
de valor nutritivo igual al de los concentrados. 

El profesor Hayden y sus colaboradores de la Estac ión 
Experimental de Ohio llevaron a cabo estudios extensos pa
ra determinar el valor de los planes propuestos para efectuar 
un previo proceso digestivo de los alimentos . De varias ha
ciendas se tomaron muestras y alimentos antes y después de 
haberse sometido al proceso. Las muestras fueron analiza
das para buscar el contenido de fibra cruda y azúcares re
ductores y el resultado demostró que había poco o ningún 
cambio en el contenido de fibra y azúcar de los alimentos 
sometidos a una digestión previa. 

Los convertidores estudiados provenían casi todos de 
granos malteados y se usaba la diastasa para convertir los 
carbohidratos en azúcares . La diastasa no podía producir 
azúcares reductores debido a que no existía almidón libre 
en los forrajes tratados . Los carbohidratos del forraje se ob
tienen casi todos a partir de la celulosa. Los investigadores 
hallaron que sometiendo al proceso fermentativo, una mez
cla de grano y forraje, se podía obtener azúcar invertido has
ta en un 10 por ciento de la materia seca. Sinembargo, esta 
conversión del almidón en azúcar no aumentó definitivamen
te el valor del alimento. Las ratas alimentadas con heno y 
granos sometidos al proceso, con y sin el convertidor, crecie
ron un poco más rápido que aquellas a las que se les dio ali 
mento sin tratar. 

El valor de los alimentos sometidos al sistema llamado 
"Kultograss" se comparó con alimentos tratados con una 
cantidad igual de maíz y avena en vez del "convertidor". El 
forraje usado fue heno de alfalfa y rastrojo de maíz. Este 
tratamiento demostró que el alimento obtenido por el siste
ma "Kultograss" no era más valioso que el sometido al pro
ceso con maíz y avena . .. 

Ambos tipos de alimentos se compararon con una ra
ción normal de heno, ensilaje y granos, suministrada de 
acuerdo con la producción de leche. Esta fue sensiblemente 
la misma en lo dos sistemas de a 'limentación pero la de gra
sa fue mayor de un 7.5 a un 11 por ciento cuando se dio la 
ración normal. El peso vivo del ganado alimentado por los 
dos sistemas se inclinó favorablemente del lado del alimen
to tratado, pero la diferencia fue muy pequeña para ser Con
siderada como significativa. 

La Granja Central Experimental del Canadá hizo algu
nos estudios sobre los alimentos para ganado leche ra some
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masa en una cuba para que fermente Esta prá~tica se fun
do en la creencia de que os! se desintegro lo fibra cruda y 
los carbohidratos se desdoblan en .a~~co~esd rfd~~tore~, a5~ 
mentando en esta forma lo digest,bdlda. e a Imen ~~cto 
creyó que este proceso convertía al forraje en un pro 
de valor nutritivo igual al de los concentrados. . , 

El rofesor Hayden y sus colaboradores de la Estaclon 
Ex erim~ntal de Ohio llevaron a cabo estudiOS extensos pa
ra Pdeterminar el valor de los planes p~opuestos boro e~ect~~~ 
un previo proceso digestivo de los alimentos. e varla~ 
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tldos al proceso mencionado y sacó los conclusiones que en 
seguido se a notan, en el Bolet ín NQ 96 del Departamento 
de Agricu ltura del Domin io del Canadá: 

1.- /:<;11 ni ngún t ratamie nto, los procesos ,1 quo fueron sometidos 
lo~ lll alpr ia les au mE'n t arO Il o m ejoraron el valor nutrit.ivo del ío
ITaje origi nal. ('omo pud o jl1)~garRe pOl" la!' pru ebas prácticas de 
l1uLJ'ic'l<Í n y por los anális is químiro~ y bacteriológ icoll. 

2.-E n el C'xperilll c lllo preliminar ele nlltri eión la ración de 
!'l1si lnj e prod ujo 8.9 por ciento m,ís de leche y (;.2 po r cil1llLo más 
tic grasa '1l1 P la ración somet iela a procesos de pred ig ti6 n. Además, 
esta (¡lUma yaci 11 I'('su ll ,', mÍls eostosa 'lue la el e ensilaje. E n el 
,egll11do 1 r at.allli c' lIlo tl e lIut.ridón la ración ele efUlllaje produ jo 1.8 
p or C'i r' nl,n 11I:í f; el" h'l'iJ e y '1J.7 por ('i nlo más de grasa. que la I"ll
l·jlll1 pr('dig·PI·i,Ju. 

La prnducTi6n dl' h!chc y g/"a~a merlianLe el l"onsunll) del ali
mento. ill t ratar, fUlTuj c ~eco. ru e igual al del forraj e del mismo ca
J'áctcr so mctirlo a prncc!lo:; de predigest.ión. 

De los experimentos anotados se deduce que la di ges
tión previa de los alimentos no aumenta la producción y por 
tanto ocasiona un gasto innecesario. 

MEZCLA DEL GRANO CON FORRAJE 

MOLIDO O PICADO 


Se ha sugerido que el grano, mezclado con forraje mo
lido o picado se digiere mejor, debido a que permanece por 
mós tiempo en la panza, pero las investigaciones demues
tran que la vaca mezcla el forraje y el grano en su panza 
sin necesidad de ayuda . 

C. C. Hayden y sus colaboradores de la Estación Experi
mental de Ohio notaron que con mezclar el grano y el forra
je no se aumentaba el valor de la ración. De hecho, se ne
cesita mayor cantidad de grano y de forraje para producir 
una cantidad dada de leche cuando se hace la mezcla . El 
heno entero resulta mós agradable al paladar del Qanado que 
el mismo molido. 

Un serio inconveniente que resulta de la meLcla de ro
ciones compuestas de heno molido y grano consiste en que a 
las vacas que reciben mayor cantidad de heno les toca tam
bién más abundancia de grano . Como se verá luego, ésto no 
resulta siempre conveniente . 
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Cómo alimentar a las vacas de ordeño 
cuando no están en potrero 

Resulto imposible fijar reglas precisos sobre alimenta
ción, adoptables o los condiciones de todos los ganaderías . 
Sinembargo, existe cierto número de reglas sencillos que ayu
dan o hacer un uso más económico y eficiente de los alimen
tos. Lo clase y calidad del heno y de los otros forrajes, lo 
mismo que la del grano determinan en mucho grado el siste
ma de alimentación y lo clase de rociones que deben darse 
01 ganado . 

Suministrar en abundancia heno de buena calidad. 
Cuando se dispone de bastante heno de bueno calidad de le
guminosos o mezclado, (leguminosos y gramíneos), debe dar
se o las vacas todo el que quieran tomar dos veces por día, 
lo suficiente poro que las vacos dejen algo de él en las ca
noas. Donde los vacas se amorran sólo o lo hora del orde
ño y el resto del día se las dejo sueltas en patios cubiertos, 
es uno bueno práctico mantener a todo hora heno a su al 
cance. 

Cuando sólo se dispone de un poco de heno de bueno 
calidad y de bastante heno ordinario, los vacos producirón 
mós y durante un tiempo mós largo, si el heno de bueno ca
lidad se do diariamente en pequeños porciones, que si se do 
todo de uno vez y luego se obligo 01 ganado o tomar el heno 
de inferior calidad. En consecuencia resulto provechoso dar 
o los vacas de alto producción heno de bueno calidad si se 
dispone de él. 

Las vacos que reciben solamente heno de alto calidad 
sacarán de esto fuente lo mayor porte de lo proteína que ne
cesitan . Este sistema de alimentación hace posible utilizar, 
casi ún icamente los granos producidos en lo finco, como con
centrado en lo roción. 

Cuando lo producción de leche disminuyo, los cantida
des de heno y grano pueden rebajarse y aumentarse enton
ces el ensilaje . El concentrado requerido mediante este siste
ma, para vacas que están en producción medio, es menor de 
lo que se recomendó anteriormente . Con este plan de alimen
tación lo vaco puede formar uno gran producción de leche 
únicamente del solo forraje .En esto formo estaró en condi
ciones fisiológicas mejores que cuando se le do grano en de
masía. 

Limitar la cantidad de ensilaje de maí~. Esto reglo se 
aplico especialmente o vacos de alto producción . Al ganado 
Pardo Suizo y 01 Holstein se le darán de 20 o 25 libros de 
ensilaje de maíz por día y de 15 o 20 o los vacos Ayrshire, 
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Guernsey y Jersey. Naturalmente, no es necesario pesar exac
ta me nte es~as cahtidades, sino que pueden medirse fác ilmen
te por medIo de una po lo o una canasto. Esta práctico traeró 
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Cómo alimentar a las vacas de ordeño 
cuando no están en potrero 

Resulta imposible fijar reglas precisas sobre alime~ta
ción, adaptables a las condiciones de todas la~ ganadenas. 
Sinembargo, existe cierto número de reglas sencillas qu~ ayu
dan a hacer un uso más económico y eficiente de los alImen
tos. La clase y calidad del heno y de los otros forraje~, lo 
mismo que la del grano detp~ ...., en mucho grado el SIste
ma de alimentación .- . ~iones que deben darse 
al ganado. 

de buena calidad. 
na calidad, de le
íneas), debe dar

dos veces por día, 
de él en las ca

la hora del orde
patios cubiertos, 

heno a su 01

• 


Guernsey y Jersey. Naturalmente, no es necesario pesar exac
ta mente estas can tidades, sino q ue pueden medirse fácilmen
te por medio de una pala o una canasta . Esta próctica traerá 
como resultado un consumo mayor de heno. La razón para 
esta recomendación, no es que el ensilaje de maíz sea un ali
mento de mala calidad. Al contrario, es excelente, agradable 
y nutritivo, pero relativamente bajo en proteínas, en tanto 
que un buen heno de leguminosas o de éstas y gramíneas, 
es relativamente rico en proteínas. El ensilaje de buena cali
dad tiene alrededor de 1.3 por ciento de proteínas en tanto 
que el heno mencionado varía entre 7 y 10 por ciento de pro
teínas digeribles. 

Las vacas grandes que reciben cantidades limitadas de 
ensilaje, podrán comerse de 25 a 40 libras de buen heno dia
riamente, pero si se les permite tomar el ensilaje a voluntad 
sólo comerán la mitad de dichas cantidades o quizá menos: 
Cuando a las vacas se les da heno en abundancia derivan de 
él las proteínas que necesitan y en esta forma no habrá ne
cesidad de suministrar mucho alimento proteínico en la ra
ción de grano, lo cual resulta ventajoso ya que dichos ali
mentos son los más costosos y por lo general hay que recu
rrir al mercado para obtenerlos. 

Si solamente se dispone de heno de gramíneas o de ba
ja calidad no hay necesidad de limitar el ensilaje de maíz 
puesto que los dos alimentos llevan aproximadamente las 
mismas proporciones de proteínas y nutrientes totales dige
ribles . Generalmente se acostumbra limitar el ensilaje a unas 
30 libras por día . La mira principal eñ la ganade ría es pro
porcionar a las vacas el máximo de forraje de bue na calidad, 
ya que este tipo de alimento es la fuente más barata de nu
trición . 

Forraje de Maíz:. Cuando se da únicamente heno de le
guminosas, a veces al ganado le provoca un forraje ordina
rio tal como la paja o forraje de maíz . No hay inconveniente 
e n poner a la disposición del ganado un forraje tal , cuando 
se les ha proporcionado todo el buen forraje que pueda co
mer y es una próctica corriente dar a las vacas paja o rastro
jo de maíz en abundanc ia una vez al día paro que ellas to
men el que deseen . El ganado tomará en esta forma las por
ciones mós ag radables y mejores y dejará las partes más 
gruesas. 

Cantidad de grano que debe suministrarse cuando 
el ganado no está en potrero. 

La raclon de grano debe darse de acue rdo con la Drll 
ducción . Uno de los erro res que con mayor frecuencia se' co 
meten, es dar la misma cantidad de grano o toda s lo :. voca:; . 
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No es necesario pesar cada vez la ración de grano. Basto pe
sa r una vez poro ver cuanto hoce lo medido y en esto forma 
se puede calcular con suficiente prec isión lo roción de coda 
vaca . Es uno próctica común entre los ganaderos dar por co
do 3 ó 4 libros de leche producida, una libro de grano o los 
vacas Jersey y Guernsey y el mismo peso por coda 4 ó 5 li
bras de leche o las vacas Holtein, Ayrshire y Pardo Suizas. 

Donde se proporciono en abundancia buen forraje, los 
vacos reciben de esta fuente suficientes nutrientes paro su 
s0stenimiento y bueno producción . Por ejemplo, uno vaco 
Halstein que pese 1.400 libros, si tomo 25 libros de heno de 
alfal ro y gramíneas mezclados y 25 libras de ensilaje, obtie
n6 suficientes proteínas y nutrientes totales digeribles paro 
su sostenimiento y puede producir alrededor de 20 libros de 
leche con un 3 .5 % de groso . Una vaca Jersey de 1.000 li
bras d ::>eso que recibe 20 libras de heno y 15 de ensilaje de 
maíz, tendrá bastantes nutrientes para lo producción de 15 
libras d.e leche con un 5 % de graso. 

A lo luz de estos hechos resulto uno norma más segura 
dar muy poco O nada de grano o las vacos Guernsey o Jersey 
que produzcan menos de 15 libras de leche y segu ir lo mis
ma táctico con las Ayrshire, Pardo Suizas y Holstein que den 
menos de 20 libras. En consecuencia se dará o los vacas 
Guernsey y Jersey 1 libro de grano por codo 2 .5 libros de le
che que produzcan por encimo de 15 libros, y o las Ayrshire, 
Pardo Suizas, y Holsten la misma cantidad por codo 3 libros 
de leche, después de 10$ 20. 

Los ganados qu~ producen leche de alto calidad nece
sitan un poco más de grano por cado libro de leche, debido 
o que requieren mayor proporción de alimento paro lo ela
boración del producto más rico. De acuerdo con lo reglo da 
do, uno Jersey que dé 40 libros de leche recibirá 20 libras 
de grano diariamente, mientras que o uno Holstein que pro
duzca 50 libros solamente se le suministrarán unos 10 li
bras. 

Debe tenerse en cuento que estos recomendaciones sólo 
se pueden cumplir cuando 01 ganado se le do en abundancia 
heno de buena calidad. 

CUANDO EL GANADO ESTA EN POTRERO 

Las vacas cuando están en buenos potreros, pueden con
sumir suficiente pasto poro producir grandes cantidades de 
leche y mantequilla, sin que reciban concentrados . Sinem
bargo, los vacos de alto producción no llegan o comer bas
tante pasto poro alcanzar lo máximo elaboración de leche, 
y o causo de esto hoy que suplementar el forraje con rocio
nes de concentrado. 
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. En algunos experi mentos se ha visto que las vacos Hols
t~,n pueden c~ns,"!rn¡r mós de 150 libros de buen pasto por 
diO. ~sta Icantld~~ es capaz de proveer todos los nutrientes 
pa ro a e aboraclon de 45 libras de leche con Un 3 5 % de 
groso. En. esta forma, no es aventurado afirma r que una va 
cal~o~teln puede comer suficiente pasto si éste es de buena 
ca I o , para prodl:'cir 35 libras de leche' diariamente, y unaJersey 20 libros, Sin necesidad de darles un • • _1_ 
grano. 
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No es necesario pesar cada vez la roci6n de grano. Bas~o pe
sa r una vez para ve r cua nto hace lo me~lido y e n. ~sta a rma 
se puede calcular con suficiente prec ision la ra clO,n de cado 
vaca. Es una práctica común entre los ga,:,aderos aar por ca
da 3 ó 4 libros de leche producida, una libra de grano,aslf.s 
vacas Jersey y Guernsey y el m.ismo pes? por cada 4 <: 1

bras de leche a las vacas Holtein, Ayrshlre y Pardo SU.lzas. 
Donde se proporciona en abundancia bu~n forraje, las 

vacas reciben de esta fuente suficientes nutnentes para su 
s'Jstenimiento Y buena producción . Por eje.mplo, una vado 
Holstein que pese 1.400 libras, si toma 25 libras .de. heno. e 
alfal ro y gramíneas mezcladas y 25 libras de e.nsd?Je, obtie
nE; suficientes proteínas y nutrientes totales dlgerlbl.es para 
su sostenimiento y puede producir alrededor de 20 libras d.e 
leche con un 3.S % de grasa . Una vaca Jersey de 1..00.0 li
bras de 'Jeso que recibe 20 libras de heno y 15 de e.~sdale d
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En a lgunos experimentos se ha visto que los vacos Hols
teln pueden consumir más de 150 libras de buen posta por 
día . Esta cantidad es capaz de proveer todos los nutrien tes 
para la ela boración de 45 libras de leche con un 3.5% de 
groso . En esta forma, no es aventurado a f irmar que una va
ca Holstein puede comer suficiente pasto, si éste es de buena 
calidad, para producir 3S libras de leche diariamente, y una 
Jersey 20 libras, sin necesidad de darles un suplemento de 
grano . 

A medida que avanzo el verano, el pasto se va agotan
do, hasta que por último llego o no suministrar los nut rien 
tes necesarios para mantener aun o uno vaco de baja produc
ción . Cuando viene el tiempo lluvioso los pastos vue lven a 
mejorar. 

Los buenos potreros, especialmente los que cont ienen 
mezclas de alfalfa y gramíneos y el pasto Sudón, por ejem 
plo, pueden proporcionar un pastoreo satisfactorio en t iem 
po de verano moderado. Sin tener en cuento lo clase de pas
to d isponible, los vacos deben recibir heno u otros forra jes 
suplementarios codo vez que quieran comerlos. A los ani ma

ró 
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les de alta producción hay que proporcionarles su ración de 
grano auncuando estén en buenos pastos. 

Las vacas Guerl"'sey y Jersey, que se encuent ron en po
treros de pastos muy vigorosos recibirón 1 libra de grano por 
cada 2.5 de leche por encimo de 20 libras . La Ayrshire, Par
do Suizas y Holstein, 1 libra de grano por cada 3 libras en
cimo de 30. 

Raciones de grano. No existe una combinación óptimo 
de granos y concentrados, y una ración considerada como sa
tisfactoria puede volverse antieconómica debido a las fluc
tuaciones de precios y abastecimientos. El ganadero pruden
te haró algunas variaciones apropiadas en las raciones po ro 
sacar ventaja de estos cambios . Insistir en una ración parti
cular, sin tener en cuenta los precios, resulta antieconómico . 

Las raciones de grano deben mezclarse en cantidades 
grandes y se procuraró que contengan las proteínas sufic ien
tes para equilibrar el forraje . Algunos ganaderos se empe 
ñan en alimentar a cada vaca por separado, dóndole cierta 
cantidad de cada concentrado. Es mós fóci I mezclar una bue 
na proporción de grano y concentrado y dar a su tiempo una 
porción apropiada de la mezcla a cada animal. 

El standard de Morrison, que se usa comunmente, da la 
cantidad de proteína y nutrientes totales digeribles necesa
rios para el sostenimiento de uno vaco de determinado peso, 
y los que necesitan paro 1 libro de leche de los distintos por
centa jes de grasa. En esta formo basta multiplicar las libras 
requeridas para la elaboración de una libro de leche por el 
número de libras producidas, paro obtene r el requeri miento 



de producción . Sumando éste con el de sostenimiento puede 
conocerse el requerimiento total. 

Raciones aconsejadas para vacas en 
período de lactancía 

El estómago de una vaca tiene una capacidad de 250 
litros aproximadamente . Está constituído en forma tal, que 
una vaca puede digerir proporciones enormes de un alimen 
to voluminoso, tal como henos, pasto y ensilaje. Por lo demás 
resulta más económico alimentar a las vacas con todo el fo
rraje que quieran comerse y suplementar después éste con 
raciones apropiadas de grano . 

Como raciones pueden aconsejarse las siguientes com
binaciones: Al hacerlas deben considerarse el análisis quími
co, la aprovechabilidad y el precio de los productos de relle
no. Para la ración de grano hay que tener en cuenta la clase 
de forraje . 

Si se dispone de grandes cantidades de ensilaje y poco 
heno de leguminosas, o de éstas mezcladas con gramíneas, 
la ración de granos tiene que contener de 2 a 3 % más proteí
na que cuando se usa un forraje rico en nutrientes. 

Cuando hay poco pasto y es necesario suplementar con 
heno y ensilaje, la ración de grano debe adaptarse al forra
je suplementario. 

No existe una ración óptima de grano. Todos los ce
reales comunes: maíz, avena, cebada, centeno y trigo sarra
ceno, pueden entrar en la ración del ganado. Hay que usar 
los granos y los concentrados de acuerdo con su costo y apro
vechabilidad, y variar la proporción de grano en las raciones 
acostumbradas, de acuerdo con las necesidades. 

El aspecto más importante que debe tenerse en cuenta 
01 proyectar las raciones de grano es proporcionar suficien
tes proteínas paro equilibrar la rq~:ión pero no emplear más 
de las necesarias. 

Las raciones simples de grano pueden resultar tan sa
tisfactorios como las complejas. Monroe y Krauss, de la Es
tación Experimental de Ohio, compararon una ración com
plejo (A) con una simple (6). Las vacas que recibieron la 
ración simple produjeron tonta leche y grasa como aquellas 
a las que se suministró la ración compleja . En un caso se les 
dio a las vacas heno mezclado (leguminosas con gramíneas) y 
ensilaje; en otro se dejaron a libre pastoreo. 
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RACION A 
800 libras de ma fz mo lido 
400 libras de avena molida 
300 libras de salvado de trigo
200 libras de alimento de melazas 
100 libras de torta de semilla de linaza 
150 '!bras de torta de semilla de soya
20 libras de harina de h\Ji>""'" 

10 libras de r L>J:

2.0 J • 
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RACION A 

800 libras de maíz molido 

400 libras de avena molida 

300 libras de salvado de trigo 

200 libras de alimento de melazas 

100 libras de torta de semilla de linaza 

150 libras de torta de semi 110 de soya 


20 libras de harina de huesos 

10 libras de calizo 

20 libras de sal común 


RACION B 

1550 libras de harina de maíz 
400 libras de torta de semilla de soya 


20 libras de harina de hueso 

10 libras de caliza 

20 libras de sal común. 


Los conclusiones de Monroe y Krauss en la Estación Ex
perimental de Ohio están de acuerdo con los resultados obte
nidos por otros Estaciones Experimentales. 

RACIONES 

Las raciones que se darón adelante no son en realidad 
de verdad las mejores, sino tipos de raciones adaptadas o la 
zona productora de maíz de los Estados Unidos. Naturalmen
te, seró necesario efectuar algunos cambios de acuerdo con 
las condiciones existentes en Colombia. 

Porcentaje de 
proteína;; totales 

en la ración1. 	 Para ganados quc están en pas toreo : 

700 libras de harina de maíz n.3 
300 libras de avena 

2. 	 Cuando se dis pone de alfalfa de buena calidad, 
tréhol o h eno de mezcla que no contenga me
nos ele 50 '1r de leguminosas. 

600 libras de harina de maíz 12.2 
300 libras de avena 
100 libras de torta de semilla de algodón, de 

ajonjolí o de soya 

3 . 	 Cuando se suministra una mezcla ti trébol y 
Rye-grass que contenga de 25 % a 50 % de la le
guminosa. 

500 libras de harina de maíz 15.7 
200 libras de avena 
100 li bras de trigo 
200 libras de salvado de trigo 
200 libras de tort.a de maní o de ajonjolí 
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Porcentaje de 
proteina totales 

en la ración 

4, 	 50 0 lib ra!; de hari na UI! maíz 11l ,8 
10 1) 	 li bras el e avena 
200 	 libl'afl de salvado de trig o 
200 	 lib r'a d p lorta de .·emilla de algodón o de 

ajonjolí 

5. 	 200 libras d e har ina de maíz 18,1 
20 0 libra rle alvatlo de t 'igo 
300 lib ras de lffl'tu !1 ' ¡¡('milla (l e algod ólI 
LO O libras de copra 

Standards de Alimentación 

Es imposible expresar lo alimentación del ganado en 
t i!rminos matemáticos y por consiguiente hoy que obrar 
siempre con un buen criterio. Sinembargo, el standard de ali 
mentación muestro lo necesidad de los rociones. equilibra
dos y es uno guío excelente poro lo determinación de los cIa
ses y cantidades de alimento que deben darse 01 ganado. 

Al hacer uso del standard de Morrison deben seguirse 
los siguientes normas : (1) Determinar el peso de lo vaco . (2) 
Ca lcular los necesidades de sostenimiento en términos de pro
teína digerible y nutrientes totales digeribles, de acuerdo con 
lo que se expone en lo table V . (3) Multiplicar lo proteína di
gerible y los nutrientes totales digeribles requeridos poro lo 
elaboración de uno libro de leche de los distintos calidades, 
por el número de libros de leche producido diariamente. (4) 
Sumar los requerimientos de sostenimiento y producción . (5) 
Determinar los cantidades de proteína digerible y de nutrien
tes totales digeribles que existen en uno roción determinado. 

Si el 01 imento provee los nutrientes necesarios se pue
de considerar que lo roción está equilibrado. Si do uno can
ti dad mucho mayor o menor de proteína, lo roción de grano 
puede adoptarse de manero tal que proveo lo proporción con
veniente. En coso de que los nutrientes totales digeribles no 
seon suficientes hoy necesidad de aumentar lo cantidad de 
alimento. 

Ejemplo sobre el uso de los standards de alimentación 

Cómputo poro lo roción de uno vaco de 600 kilos de pe 
so, que produce 40 libros diarios de leche con un 4% de 
groso . 
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P ara sostenimienlo d 600 kilos 

Par a la producci6n de 4,0 ' ibras de 
le t'h e con 4 % de 11'" 

Total 

Protllinn 
'ruU!!. 

digl!rlblt, 

0, 762 

• nw:íente 
totales 

digeri!>l 

9,29 

Cantida 
los cifras obt 

:JO los, ¡je en 

20 lbs, ds R 

!l lbs . ds g' 

TotA 

Estos 
tisfacer el I 

Métoc 
por uno m 

Met 

500 libras 

200 lil1ms 

200 Iibl'as 

900 libras 

Nutl·¡ 

N utr 

Nul1' 
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proteínas totale!! 

11 la ración 

16.84. 	 500 li h ra~ d" harina.1 maí", 
100 li b ra~ cll' avena 
200 l ihras de : alvado de t.rigo 
200 li br as de torta dl' semilla de algodón n dE' 

a jonjolí 
18.1

fí. 	 200 lihras dc harina de maíz 
200 libras de ~Rlv ado .J 

algodólI:Hln libra dI' 1.'- ' 

100 Iibl'V . 


del ganado en 
hoy que obrar 

el standard de ali
rociones , equi I ibra
¡noción de los cla
rse 01 ganado. 
n deben seguirse 

de lo vaco . (2) 
términos de pro
de acuerdo con 
r lo proteína di

dos poro lo 
calidades, 

,~'~L''''''~. (4) 
ón, 	(5) 

uno con
de gra no 

'ón con
ibles no 
'dad de 

Prolelllll ~utrillJ\leg 
cruda totales 

digl'riblt' digHiblu.¡ 

Pal'S sostenim iento de 600 kilos 0702 U,2!i 

Para la producción de 40 libras tle 
leche c()on 4 % de grasa 1,960 12,96 

Totales .. . .....•..... 2,722 22,25 

Cantidad de alimento que debe darse de acuerdo con 
los cifras obtenidos: 

Contellido tle nutl'Íente!l 
,le los alimentoR 

Proteína Nulrienles 
cruda totales 

digel'ibl tlig-erib les 

30 lbs. de cn ilaje de maíz 0,390 5,li10 

20 lb8. ds Rye-grass y trébol 0.%0 10,280 

9 lbs. ds grano 1,233 C,871; 

Totales .............. 2,58:3 22,76ü 

Estos cifras tienen uno aproximación suficiente poro sa
tisfacer el standard. 

Método poro determinar los nutrientes proporcionados 
por uno mezclo de concentrados: 

~on tl'nido tle nutrientes 

Mezclas de <,oncenll'ados ProleÍna N ntrientes 
cruda totales 

digerible digeribles 

500 libras de harina ele ma!z 30,0 ~79,¡; 

~oo libl'U8 de av ena molida 18,8 143,0 

200 libras tle torta de semilla de soya 75,2 1lj5,G 

900 	libras Tolal .................. .. 124,0 GSS ,l 


Nutrientes en 100 lhs . de In mezcla 13,7 76,4 

N utri"nLes ell 1 lb. de la mezt:la 0,137 0,764 

Nutrien tes en 9 lbs. de la lIlP7.c.la 1,233 6,876 
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TABLA V.-STANDARDS DEl MORRISON PARA. 

ALI ME NTACION DE VACAS DE LECHE *" 

PROTEINA 
DIRIGIBLE 

A. 	 PARA SOSTENI- Para buenas vacas, 
MIENTO Por ca- bajo condiciones 
beza y por día ordinarias 
Peso vivo: 

Libras 

360 kilos 	 0,476 

400 kilos 	 0,636 

460 kilos 	 0,693 

600 kilos 0,660 

660 kilos 0,706 

600 kilos 0,762 


660 kilos 0,817 

700 kilos 0,872 


760 kilos 0,926 


800 kilos 0,979 

860 kilos 1,032 


900 kilos 1,084 


B. 	 PARA PRODUCCION DE 1 
LB. DE LECHE (Debe su- Proteína 
marse a las necesidades de dig¿rible 
sostenimiento) . 

NUTRIENTES 
TOTALES --o 

"ODIGERIBLES 	 t\I..., 
~ 
t\Iid. 	 "O 

< 
Libras 	 .* 

-:.. 
en.6,81 	 ¡;:¡
,..::¡

6,63 ~ ...... 
7,23 	 ~ 

¡;:¡ 
C!l ......7,93 
~ 

8,61 	 en. 
¡;:¡

9,29 	 E'-< 
Z 
¡;:¡ 
......9,97 ~ 
E'-<10,63 
~ 

11,28 Z 
>< 

11,94 < ...... 
12,68 	 ~ 

¡;:¡
13,23 ~ 

O 
~ 
¡:l..¡ 

Z 
Nutrientes O 

......
totales 	 Ü ......digeribles 	 en. 

oocn'<l'C\lC'! o 00 ..... 00 ..... COt-..,...,o ..... .,....-;\Q1:- ~8ai có.o l~ (Ó u:) <0 "; •.0 00 ""c-i 	 C-iM"icÑ r.-.i r.-.i c-i""¡ c-i"'; 11.0 

&~ 
"'0 0000<0 <O r-r-r--~ ..;t 	 ,g~\lO <O '-'1 1- ..... <D 00 "" /;'1 Col ,-.6 u-:i ~ rl cri ~ or:--:rier:\ o cn.,;c;cic-iocÑ~ ...;...;eflM..;t-.jOc>? 

-.jO <>, "" "" ..... """'¡ rl 1"""t 1""""i~ M.......rrl 
 jt"" 

' ll¡p 
'1~ 
'1nN 

l a¡q¡.Iall¡p i
'BUla10~d 

'Boas 
'Bllal'By,¡ , 

1'B10l " 

-	 __,1 

O 
¡:l..¡

Para leche de 3,6 0/0 de grasa 0,046 0,300 ~ 
O 

para leche de 4,0% de grasa 0,049 0,324 Ü 

1Para leche de 4,50/0 de grasa 0,052 0,349 ,...¡ 

Para leche de 5,0 0/0 de grasa 0,056 0,373 
;> 

<
Para leche de 5,6 '70 de grasa 0,059 0,397 H 


Para leche de 6,00/0 de grasa 0,062 0,422 < 
~ 


E'-< 

•• 	 Toma.da. de FEEDS AND FEEDING, vigésima. edición, por F. B . Morrlson, 
con el permiso de THE MORRISON PUBLISIDNG CO. 

-	 428 



f> 

>-
~ 
> 

t'"' td 
...... t'" 
a;: >
M 
Z · 
~ ~ 
(") t-3
8>zZ

ti 
ti » 
t=:l ~ 

< g
f;t:I
¡¡..t:=;! 
m s:: 
tiO 
,txJ ~ 
t"' .....
t::lrn 

~~ 
t.:l"d 
.. ji> 
.. 	 ::ti 

ji>

TABLA VI.-COMPOSICION PROMEDIA y NUTRIENTES DIGERIBLES H (Adaptado) 

PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

Forrajes secos 

~ -~ ~.B 
.. '" o'" ID., 
~ 

Gil ""s::o 
Cil¡::.. ., 
2 ~I~'tI 

...i-&.i tD
i8:a 

COMPOSIClON PROMEDIA TOTAL 

pr~teinll I Grasa I Fibra 

- '- 1- I
Extract.o IMateria 

libre min eral
de N. 

Heno ue alfalfa, antes de la floración 90.4 14.2 53.2 19.0 2.7 22.3 36.6 9.8 
Heno de alfalfa, 1/10 a JI.! de la floración 90.6 11.0 50.1 14.9 1.7 30.1 35.0 8.9 
Heno de alfalfa y Rye, gl'ass . . . ... ..... . . . . 
Heno de trébol, rosado, antes de la flor ación. 

92.4 
89.6 

6.8 
12.0 

50.2 
56.4 

11.6 
18.7 

1.'1
a.6 

32.2 
18.3 

41.8 
41.8 

5.4 
7 9. w 

Heno de trébol, rosado, en floración ....... . 88.2 7.8 53.4 12.6 3.6 26. 2 39.6 6.2 
Heno de t rébol y Rye grass, con 30-50 '/0 de 

trébol . .. . . . . ........ . . .............. . 91.9 4.8 51.4 9.2 2.2 31.9 43.6 5.0 
Heno de pasto Orchoro" cortado cuando tierno 
Heno de sorgo, dulce y de alto contenido de 88.6 4.6 49.6 7.7 2.9 30.5 40.7 6.8 

humedad .. . ...... . ....... . . . ...... . .. . 65.2 2.5 39.8 4.4 2.4 16.6 37.7 4.1 
Heno de pasto Sudán, en floración ...... . . . . 89.2 4.7 51.7 8.4 1.5 30.7 41.7 6.8 
H eno de Rye grass, Perenne .... . ........ • •. 88.0 4.2 45.1 9.2 3.1 24.2 43.4 8.1 

Forrajes verdes y raíces 

Alfalfa verde ........................ . ... . 25.4 3.4 14 .. 7 4.6 1.0 1.0 10.4 2.4 
P asto Azul de Kentueky, antes del espig¡¡... 

miento .... . . . . . ................ . ..... . 24.8 4.4 17.7 5.6 1.3 5.3 9.8 2.8 
P asto Azul de Kentucky, espigado .......... . 36.4 2.8 21.0 4.9 UI 10.9 15.6 3.7 
Rye gl'a s~, Per enne...... .. .. . . ..... ..... . . . 
T rébol Híbrido (Alsike clover) . . . .... . .... . 

26.6 
22.2 

1.4 
2.4 

15.5 
13.2 

3.0 
3.8 

1.3 
0.6 

6.7 
5.8 

13.2 
9.7 

2.4 
2.3 

Trébol r osado, en floración . . .............. . 27.5 2.6 17.1 4.1 1.1 8.2 12.1 2.0 
Trébol el ulce, antes de la floración . .. . ..... . 24.3 3.4 15.6 4.4 0.9 6.3 10.6 2.1 
P astos mixtos, de tréboles y gramíneas ..... . 28.7 4.4 20.6 5.7 1.1 6.4 12.8 2.7 
T ubérculos de papa .................. . .... . 21.2 1.1 17.3 2.2 0.1 0.4 17.4 1.1 
Soya, l a planta ent era antes. de la floración .. 27.8 3.5 17.2 4.5 1.4 8.2 11.2 2.5 
P asto SudÍln, antes o dUI'ante la f loración ... 23.2 1.6 16.0 2.2 0.6 7.5 11.2 1.7 

Tomado de FEEDS ANO FEEDlNO, vlgéBlma edlcián. por P. B . 

MorrIsoD. con el perm1.&o de TBE MORRJSON PUBLISHING Ca. 




TABLA VI.- COMP OSl CION P ROMEDIA y ~TRIENTES DIGERIBLES ,.• (Continuaeión) 

.. 

TABLA VI. COMPOSICION PROMEDIA y NUTRIENTES DIGERIBLES H 

J -S.. == 1 eª j ----
OMEDlA TOTAL 

• &xtraoto Ilibre MAteria 
" N . mineral 

.. 
./ 

H.2 
~.9 
ó.5
1.2 
4.9 

.9 

.2 
!,.3 
p.1 
p.O 
t.2 
6.3 
1.5 
1.1 

.8 

4.4 
5.9 

]9.8 
2.7 

24.6 
0.7 
9.4 
3.6 
5.5 
8.0 
2.0 
6.0 
5.3 
5.5 

10.8 
15.2 

ltelón, 1)OI P. B. 
t7BLlSBl:NQ Ca. 

lO COMPOSICION PROJ\fEDIA TOTALlO '"' ~:o 
~.a.itD"¡i:t~3PRODUCTOS ALIMENTICIOS Extracto I Materia"'''0 ~ .8;¡:;e!b~ "'''' ... Proteína Grasa Fibra J~b~. mineral11.'0 I I 

Ensilajes 

Alfalfa, marchitada antes de ensilar ........ 54.0 22.0 5.3 
Alfalfa, con un alto porcentaje de humedad.. 23.9 

2.5 14.2 5.1 29.0 10.0 
7.4 8.6 2.8 

Maíz Capio, bien maduro .................. 28.3 
1.41.9 12.7 3.7 

16.5 1.7 
Maíz Capio, antes de su completa maduración. 19.4 

6.918.7 0.9 1.3 2.8 
1.1 

Alverja, 	la planta con sus vainas, después de 
extraer los granos verdes ........ . . . ... 27.9 

6.0 10.212.1 0.50.9 1.6 

13.1 2.5 
Sorgo dulce .. . ............ . ............... 25.1 

17.8 1.0 7.82.6 3.5 
14.20.8 7.0 1.6 

Soya. ... . . . .. .. ...... . . .... .. ......... 27.2 
0.8 15.1 1.5 

1.5 7.9 10.1 3.5 2.6 15.0 4.2 

Concentrad". 

Ajonjolí ..... .... ......... .. . . ........ . ... 93.5 12.0 
Cebada común . .. ......................... 90.4 

6.1 23.212.639.676.636.0 
2.9 

Cebada malteada ................ . ......... 93.4 
5.7 68.0 2.078.7 11.89.3 

2.3 
Harina de sangre o sangre seca ............. 91.2 

70.95.42.110.0 82.1 12.7 
3.8 

Harina de huesos desgelatinizados .......... 96.4 
2.71.2 1.375.9 82.270.7 

81.3 
Granos 	 secos de cervecería, con 23-25 % de 

proteína ...... ... ........... ... .. . ... . 93.9 

0.8 3.97.1 3.3 

14.9 44.9 3.8 
Granos húmedos de cervecería .. . ........... 23.9 

6.565.2 23.819.3 
11.9 1.0 

Suero de leche .. . ................... .... . . 9.4 
1.7 3.616.6 5.74.6 

4.50.6 0.8 
Suero de leche, evaporado .................. 92.2 

9.1 3.53.3 
41.9 10.5 

Copra ................................. 90.7 
5.6 0.485.5 33.832.1 

45.0 6.3 
Maíz Capio .... ........ .. ..... . ........... 85.2 

8.2 lOA18.7 80.8 20.8 
1.3 

Mazol'ca de maíz, incluyendo el grano y la tusa 88.5 
2.2 68.43.97.1 80.6 9.4 

67.4 1.4 :3.3 8.26.0 75.9 8.2 
2.39.86.4 61.874.4 9.85.7Salvado de maíz . .......... . ............... 9(1.1 


•• T omado d e FEEDS AND FEEDING. vigésima edición. DOr P . B . 
M'orrlsoD, con el permiso de THE MORlUSON P UBLI8BING Oo. 
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HGERIBLES •• (Continuación) 

? IPOSICION PROMEDIA T OTAL 
Extracto I Mate 111 

la Grasa Fibra Ubre m1.ne~al . de N.\1 I 
I I 

5.3 22.0 14.22.5 
2.8 8.6 7.4 1.4 
1.716.56.90.9 
1.110.26.0 0.5 

2.513.1 7.8 1.0 
1.614.27.00.8 
3.510.1 7.9 1.5 

12.0 23.2 6.112.6 
2.968.0 5.72.0 
2.3 70.95.42.1 
3.8 2.7 1.3 1.2 

81.33.9 0.8 3.3 

3.844 .9 14.9 6.5 
1.0 11.93.61.7 
0.8 4.50.6 

10.6 41.9 0.4 5.6 
6.346.0 10.48.2 
1.368.4 2.2 3.9 
1.4 67.4 " v.'...) 8.2 
2.361.8 9.8 6.4 

T omado d e FEEDS ANO FEEDING. vlgéslma edición. Dor F . B . 

Morrison . con el permiSO de THE MORRl SON P UBLlSHING Co 


TABLA VI.-COMPOSICION PROMEDIA y NUTRIENTES DIGERIBLES .. .. 

I al 

¡: 5 '" 

I 
Ji .,.3 
~ :oS 

PRODUCTOS ALDlENTICIOS 

Concentrado. (cont. ) 

Tort.a de semilla de algodón (con cáscara ) . . . 94.7 
Torta de semilla de algodón (sin cáscara) ... 92.8 

:5~ 
.~ .az ;::
e'; 
;l.~ 

23.1 
33.9 

..; .. ! CO:\f P OSICION PROMEDIA TOTAL 

z s :a tracto Materia~ ~~ r I ¡Ex 1IProteina Grasa I Fibra J~b~. mIneral 

1 
I 

6. :~ i 23.8 70.9 28.5 :n.7 4.4 
73.6 41.9 7.0 10.8 27.2 5.9 

Harina de pescado .. .. ....... . . .. ... . ..... 

Sémola de maíz (Hominy) .. . ... .. ......... 

Tancaj e seco . . .. .. ...... . . . .... . .. . ....... 

Leche de vaca . . .. . ....... . ... ... . ......... 

)1elazas de caña ... . . .. ...... . .......•.... 

Ávená .. . ..... . .. . . .. ................. 

Torta de maní ... . . .. ... . ....... . . .. ........ 

Leche descremada, evaporada .. . . .. . ...... . . 

Trigo ...... . ..... .. ...... . .. . ......... 

Salvado y cerniduras de trigo ............... 

Soya .... . ..... . ...... . .. . .... .. ..... . . . .. 

Torta de soya ......... . ...... . .. . ..... .. .. 

Afrecho de arroz ........ . . .. ....... . ...... 

Afrecho de arroz con cáscara ... .... ........ 


92.2 
90.9 
93.7 
12.8 
74.1 
91.1 
94.0 
93.8 
89.8 
90.8 
90.2 
91.9 
91.1 
90.1 

48.8 
7.8 

50.6 
3.3 
0.9 
9.4 

41.3 
33.1 
11.3 
13.2 
32.8 
37.6 

8.8 
5.3 

67.7 
85.2 
73.8 
16.2 
56.6 
71.5 
83.5 
84.1 
83.6 
69.5 
86.2 
82.8 
67.7 
45.2 

60.2 
11.0 
55.0 

3.5 
2.8 

12.0 
46.4 
34.8 
13.1 
16.1 
36.9 
44.2 
12.8 
10.0 

7.5 0.8 
6.9 4.8 

10.7 2.2I 

3.7 ' " . 
... . .. . . 

10.6 4.7 
9.2 8.6 

. ...0.9 
3.0 1.7 
9.6 4.9 
4.517.2 
5.25.6 

18.(11~.4 
7.9 20.2 

3.9 
65.5 

1.2 
4.9 

61.9 
60.2 
24.3 
50.1 
70.0 
54.2 
26.3 
31.5 
41.1 
36.8 

19.8 
2.7 

24.6 
0.7 
9.4 
3.6 
5.5 
8.0 
2.0 
6.0 
5.3 
5.5 

10.8 
15.2 

•• Tomado de FEEDS ANO FEt.DING. vlc:ésima ed1ClóD. por 'P. B. 
Morrlson. con el permiso de THE MORRISON PUBLISHINO Oo. 



A.'JALlSIS COMPARATTVO DE LOS .-\LI"IE~TOS MAS CO;\I1:l\ES 

La tabla ~iguiente tiene por objeto dar un análi s:is com parl1tivo resumido de los alimentos más comúnes. Igual.' 
mente muesi l'a las cantidades características de materias ~ecn y nULriell tes, incluyendo los minerales calcio y fósforo. 

TABLA VIL- ;>·WTRIENTES DIGERIBLES, MATERIA SECA, 1\I.NERALE~, EN 100 LBS. DE ALIMENTO .,.. 

NUTRIENTES DIO. IMateria 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Pl,'Otelnaseca 

cruda% o;b 

--- Heno-----+--.;-- 

Alfalfa ......................... .. ........ 

Trébol rojo ....................... ". . . . . . . 

Heno de soya ............................. 

Ryc grass . ............................... 


Alimentos sucultntoa 

Pasto azul de Kentucky ..............•..... 

Ensilaje de Maíz ............... ... .... . 


Granos subproductos 

Cebada ............................... . 

:Maíz .. .. ................................ . 

Sémola de maíz .......................... . 

Avena ............................... . 

Trigo .... . .............................. . 

Salvado de trigo ......................... . 


Alimentos de alto contenido de proteínas 

Granos de cervecería , secos ............... . 

Torta de semitla de al~wdón ............... . 

Torla de semilla de soya .................. 

Copra .. . . . . .. . .... ............ . . .. . . . . •.. 


90.6 
88.2 
90.8 
88.7 

24.8 
28.3 

90.4 
8~.5 
90.9 
91.1 
89.8 
90.8 

93.9 
94.7 

1 91.9 
90.7 

11.0 
7.8 

11.9 
4.2 

4.4 
1.3 

~1.:3 
7.0 
7.8 
9.4 

11.3 
13.2 

19.3 
28.5 
37.6 
20.8 

. Calcio FósforoFibraI Nutrientes % %totales 
'fe . 

_ . --'-1- -, -- 1 

% 

0.2150.1 30.1 
0.1853.4 26.2 
0.2527.253.0 
0.1629.751.6 

0.16 0.085.317.7 
0.07 0.066.918.7 

0.380.055.778.7 
0.270.01 2.2 79.0 
0.570.0385.2 4.8 
0.330.0971.5 10.6 
0.430.0383.6 3.0 
1.320.129.669.5 

0.470.2514.965.2 
23.8 70.9 

0.665.2 0.28 82.8 
0.6210.4 0.2180.8 

•• "omndo d& FEEDS ANO FEEDING. vlJl'6alma ~~8~ P . B. 
MorrltoJl. con .. 1 punnl.lO d.r TlIl!: ldORRl'SON' O co. 
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T A ULA VIll.-COMPOsrCION PROMEDIA \' KUTRlEN1'ES orGERIBLES • 

.. .,
Id CO;\lPCJSH'ION PRO%1illl.\. 1 iTA!...sJ5j rj '3 :-, eP RODUCT OS A LIMENTH,;roS .. ., z B;:¡ rtr .- ,-.o Mj\'r.rJa a (j o ~ .Jtñ I I I ---F~:'- ---"' ... 2 ~ p rote!n.. , Grasa ; F~bra J~bN . I l1UJJ rl'lll<'l:I 

-------- '" -\ ,-,--' 
Concentrados 

A fl'e~hu de arl"OZ . ..... •. " . .....• . .. , _ .1 Ul.1 
.·\..Í1'echo de al'l'OZ <:on cáscara ...... . • ' . . . ,1 
Ajonjolí .. . . . .. . ... , ...... . . . . . . ..... . . 
Copl'a .. . . .. .. ...... ..... • , . •. • .•.... . . 
GnlJlo:; húmedos de cel'Vecel"ÍlI ... . . . .• • . . . 
S~lV8dt, l cer,!iduras ~ e trigo . .. • . • .. . . . . 
Semola t ~ m81Z (Hommy) .. ...... .. .. . 
Tona de lnani . ....... . . . . . ........ . ... 
T ona d(' ¿<!rnilla de algodón (con cáscara ) . , . , 

Forrajes Verdes, 
AI~alfa . . ',' . . . . . . . ..• , .. ' . ' .. . . ' " .. . ... 
Cana de azucar , .. . .. . ....••. ... • ..... . 
Cogollo tl e caña de azúc~t . . .. .... ... .. • . 
Glúnea .. . .... .. . .. . ...... oo ' • ••••• , • • • • 

90.1 
!.l3 .5 
!l0.7 
23 .9 
90.8 
90.9 
94 .0 
!1 4 .7 

25.4 
21.7 
28 .5 
28.5 

Kutlz-u 30.6 
N.¡n., ::::::::: ::::::::: :::::::: ::::::I ~4. 1 

P arA ... ...... . . .. . ... . ... . . .. .... . . . . . ~ 7 .2 
Sorgo du lce .... .. . . .•. . . . . ....... ... . .. 25.0 
Sudán . .. . ... . . .... ....... .. . . . .. ... .. 25.i 

Ensilaje$ 

Maí~ bien madur o, t oda la planta ... . ... .. . 26.6 
Napler . .. . . ... ..... .. . . . . . .. . . . . . .. ... :~'2. 5 

8.8 67.7 
5.& ·16.2 

36.CJ 76 .6 I 
18.7 80.8 

4.6 16.6 
13.2 69.6 

7.8 85.2 
41.3 88 .5 
23.1 60.9 

3.4 14.7 
0. 6 15.1 
0.8 18. 7 
1.1 16.0 
4.2 19.4 
1.4 15.0 
1.0 15 .5 
0.8 15.1 

1,4 
 17.7 

1.1 16.3 I 
0.:3 14.3 

12.8 ! 13.4 
7 .9 10.0 I 

39 .6 12.6 
8.220.8 J

5.7 1.7 
16.1 I 4.9 
11.0 6.9 
46,4 I 8.6 
28.5 6.3 

4. 6 
0.9 
1.5 
2.2 
5. 5 
~.5 
1.7 
1.5 
2.0 

2.1 I
1.2 

1.0 
1.0 
0.4 
0.'7 
1,.0 
0.3 
0,5 
0.8 
0.6 

O. !)
0.7 

18.0 41.1 10,8 
202 31).8 13.2 

6.1 2~.2 12.0 
la 4 ·15.0 6.3 
3. ti 11.9 ) 1 .0 
9.6 5,1.2 6,0 
4.8 65.5 2 ."
9.2 24.3 5.5 

23 .8 31.7 4.-t 

';. 0 l OA 2.4 
1,4 

8 ,9 
6.2 12.2 

15.6 2.1 
12.1 10.9 2.6 

8:3 30.6 2.2 
9.1 10.0 2.2 
9.2 13 .4 2.4 
7.0 14.2 1.6 
8.5 12.8 1.8 

I 8.6 1 12.9 I 2.1 
14.4 14.4 1.8 

Tomado de F EEDS AND F EEDI NG. \"1gé61ma ed1c16n . por P . JI 

Morr lSon. con el pe rm iso de THE MORRISON PUBLISBING Oo. 
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APENDICE 
ALGUNOS CONSEJOS SOBRE LA ALlMENTACION 

DE GANADO EN COLOMBIA 

En Colombia se prpduce una gran cantidad de forraj es, 
algunos de ellos similares a los q..:~ cr ce n en la s zonas tem
pladas. El valor alimenti c io de muchos de estos forrajes se 
discute en el Boletín 72 "Feeding Dairy Cat~ie" y ~LI a nó li· 
sis se expresa en la table de nutrientes. 

No se trata el valor alimenticio de los forrajes est ri cro 
mente tropic(]les debido a que se conoce muy poco sobre ell os, 
especialmente en lo que respecta Q composición qu ímico en 
las distintas etapas de desarro llo. No existe dudo d que mU
chos de los forrajes trop ical es q ue se encuentra n en Colo.,,· 
bia tienen un alto valor nutritivo y de que otros muy a' ,osos, 
que por ahora no se cultivan, poj rían se r producidos con é;..i
too En Colombia debería investigarse mós para t ratar de en
contrar forrajes mejores, y especiaímente leg uminosas q ue 
fueran apropiadas pare· corte y pastoreo. Es importantísiMo 
que las leguminosas se cultiven donde qu iera que seo posi
ble ya 'lIle ellos por lo general son m':s ricas en prote inos y 
calcio que los plantas no leguminosas. 

La Facultad Nacional de Ag ronomía de Mede llín ha in i
ciado investigaciones en esta r~gión y deben ll evarse a coba 
experimentaciones similares en ot ros centros de investiga :ón 
de climas diferentes. Puesto que gran parte del territo rio d~ 
Colombia es montañoso, resulta más importante aquí que en 
otros países alimentar el ganado a base de pasto reo y torro
jes, ya que estos forrajes t i nden a conse rvar e l sue lo y a vi
tar una erosión anormal. 

Se requieren cantidades muy peq uetlas de concentrod:)s 
cuanda al ganado se le proporcio'1on grandes ca ntidades de 
pasto fresco y otros forrajes, cosa de rnucho importanci .., don
de los concentrados :;on escasos y caros. 

Es imposible efectuar un carnbio radical de una solo ve z. 
en los S¡ 3fernos de cultivo y de a limentac ión, pe ro deben da r
se los primeros pasos hacia un m{todo correcto, to n :-rnn;o 
como sea posible . El ganado de leche debe reci bi r lodo el fo· 
rraje, ensilaje o heno que pueda comer. De acuerdo e N ",K

pe,imentaciones hechas en la Estación Experi r.ental de O'"' , ~, 
se ha observado que, auncuando las vacas SI:: e ncuent ren '1 
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potreros de muy buen pasto siempre comen algo de heno, 
aumenta ndo e n esto formo lo producción de leche, cuando 
se les do aquel. En este experimento efectuado con vacos Jer
sey, los dos grupos de vacas Jersey estaban en potreros de 
pasto azul de excelente calidad y reci bían uno libro de gra
no por codo cuatro libros de leche que producían . A las va
cos de un grupo no se les daba heno" en tonto que o los del 
otro se les suministraba todo el que fuero capaces de comer. 
Las que recibían heno produjeron 32 .8 libros de leche con 4 
po r ciento de groso diariamente, mientras que los otros, o 
las cuales no se les dio, sólo alcanzaron 22 libros de leche 
diarios con un 4 por ciento de groso. Es interesante anotar 
que dichos vacos solamente comieron 3 .6 libros de heno por 
día . La cantidad de forraje suplementario puede ser mucho 
mayor, excepto cuando las vacos se hallan en pastos de ex
celente calidad . 

En Colombia, rora vez se alimento el ganado con heno, 
sino con past o fresca o ensilaje. Es imposible que las vacas 
tengan de ellos, en todo tiempo, la cantidad que sean capa
ces de comerse. 

Con qué clase de grano o concentrados debe alimentar
se el ganado lechero en Colombia y qué cantidad de proteí
nas debe contener lo roción de concentrados? 

Los raciones de grano deben acondicionarse .01 forraje 
de manera que proporcionen proteínas suficientes para equi
librar la ración. Sinembargo, no hay ninguna ventaja en su
ministrar más proteína de lo necesaria . 

En algunos regiones los alimentos bajos en proteínas son 
por lo general más baratos que los ricos en ellas. En Colom
bia, sinembargo, lo diferencia es muy pequeña y en ocasio
nes, las alimentos de alto contenido proteínico se consiguen 
a precios más bajos. En condiciones tales, no es perjudicial 
suministrar al ganado una cantidad de proteína mayor de la 
necesaria . Los análisis existentes de muchos forrajes tropi
cales indicarían que una ración que tenga menos del 20 por 
ciento de proteína crudo (16 por ciento de proteína diger i
ble), sería por lo general suficiente, y tratóndose de algunos 
fo rra jes, el porcentaje de proteína podría ser aún me nor. 
Cuando los vacos se encuentran pastoreando en buenos po
treros, auncuando el forraje de corte sea relativamente po
bre en proteínas, puede ser suficiente uno ración que conten
ga sólo un 10 por ciento de proteína digerible o aun menos . 
El autor ha tenido ocasión de observar en lo Sobona de Bo
gotá potreros mixtos de Rye grass inglés y trébol criollo, los 
cuales sin dudo alguno son capaces de proporcionar 01 gana
do todo lo proteína que necesite . Tratándose de pastos de es
to calidad, podría equilibrarse lo roción con alimentos de bo
ja contenido proteínico toles como el salvado de maíz. o de 

- 434 

01 rr~JZ, auncuando el forraje suplementario de corte fuera re
ot lvamente pobre en proteínas. 

Cua~do el ganado se hallo en buenos potreros y se le 
~~~ocaGtl.dades .grandes de pasto Ele;fa nte, I mpe~ ial, Guate
ten ' u lneo (ti erno) , Rhodes o S~do n, una racion Que con

9o de l J5 ?' 20 ~r Ciento de alimentos ricos en protefnas 
puede ser sotlsfactorla para balancea r la ración . 

Mezcla de raciones 

300 libras de salvado de maíz 
100 libras de sa lvado de o r[ 
1 00 101___ -l . 
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a rroz, auncua ndo el forraje suplementario de corte fuero re
lativa mente pobre en proteínas. 

Cua ndo el ganado se halla en buenos potreros y se le 
do n cant idades grandes de pasto Elefante, Imperial, Gua te
ma la, Guineo (tierno), Rhodes o Sudó n, una rac ión que con
tengo del J501 20 por ciento de alimentos ricos en prote ínas 
puede ser satisfactorio poro balancear la rac ión. 

Mezcla de raciones 

300 libros de salvado de maíz 
J00 libras de salvado de arroz 
100 libros de torta de ajonjolí 

En coso de que el forraje de corte esté muy modu ra y 
el pasto sea apenas regular es aconsejable doblar !a cant i
dad del alimento proteínico, de la manera siguiente ' 

300 libras de salvado de maíz 
100 libras de salvado de arroz o trigo 
200 libras de torta de ajonjolí 

Al escoger alimentos debe considerarse tant o el precio 
como el anólisis y se comprarón las q ue pro~o rc i o nen mayl) ( 
cantidad de los nutri entes requeridos al precio mínimo. 

En Colombia no resulto económ ico alimentar e l ga na do 
con granos. Los subproductos de maíz, trigo y arroz, lo mis
mo que otros su bproductos son mucho más baratos. 

A continuación figuran los análisis de algunos de los 
concentrados y forrajes utilizabl es en Colombia . 
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