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ALIMENTACIÓN EN PASTOREO

1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE CARGA GANADERA DE UN PASTIZAL 

2. CÁLCULO DEL DESEQUILIBRIO ESTACIONAL DE NUTRIENTES 

APLICACIÓN AL CASO DEL PASTIZAL DE DEHESA



ESTIMA DE LA CARGA GANADERA: 
VALORACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL PASTIZAL DE DEHESA

Mes
% Producción/año UFL/kg MS g PB/kg MS ULB/kg MS

Daza Terradillos Daza Terradillos Daza Daza

Enero 1 5 0,9 0,91 140-150 0,9

Febrero 13 6 0,85 0,91 100-110 1

Marzo 24 10 0,8 0,91 80-90 1,1

Abril 27 25 0.75 0,91 70-80 1,2

Mayo 22 25 0,65 0,68 50-60 1,3

Junio 0 5 0,55 0,54 30-35 1,4

Julio 0 0 0,5 0,54 20-25 1,4

Agosto 0 0 0,4 0,5 15-20 1,5

Septiembre 0 0 0,4 0,5 15-20 1,5

Octubre 1 6 0,9 0,5 140-150 0,9

Noviembre 8 12 0,9 0,61 140-150 0,9

Diciembre 3 6 0,9 0,67 140-150 0,9



Para realizar un cálculo numérico haremos uso de la 
información recogida por Terradillos y col. (2004):

- Producción de 2 kg MS pasto/ha y año por cada 
milímetro de lluvia caída en la zona de dehesa de 
Andalucía. Consideraremos una zona con una pluviometría 
media de 600 mm/año, que corresponderían a una 
producción anual de 1200 kg MS/ha. 
- Unidad de Ganado Mayor: vaca de 500 kg de peso vivo, 
en mantenimiento, con una necesidad de 4,4 UFL/día (1 
UGM = 4,4 UFL/día).
Daza, A. (2005) Sistemas de producción de vacuno de carne en zonas de dehesa. En “Vacuno 
de carne: aspectos clave”. Buxadé, C, ed. Mundi Prensa, Madrid.
Terradillos et al (2005): “Alimentación del ganado. Manual práctico para explotaciones 
lecheras y ganadería ligada a la tierra”. CAP. Junta de Andalucía.



Mes
% Producción UFL/kgMS kgMS/d UFL/d Carga Ganadera*

Daza Terradillos Daza Terradillos Daza Terradillos Daza Terrad Daza Terrad

Enero 1 5 0,9 0,91 0,391 1,935 0,352 1,761 0,08 0,40

Febrero 13 6 0,85 0,91 4,939 2,323 4,198 2,114 0,95 0,48

Marzo 24 10 0,8 0,91 9,375 3,871 7,500 3,832 1,70 0,87

Abril 27 25 0.75 0,91 10,584 9,677 7,938 8,806 1,80 2,00

Mayo 22 25 0,65 0,68 8,594 9,677 5,586 6,581 1,27 1,50

Junio 0 5 0,55 0,54 0,000 1,935 0,000 1,045 0,00 0,24

Julio 0 0 0,5 0,54 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

Agosto 0 0 0,4 0,5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

Septiembre 0 0 0,4 0,5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00

Octubre 1 6 0,9 0,5 0,391 2,323 0,352 1,161 0,08 0,26

Noviembre 8 12 0,9 0,61 3,024 4,645 2,722 2,834 0,62 0,64

Diciembre 3 6 0,9 0,67 1,172 2,323 1,055 1,556 0,24 0,35

Promedio
*1 UGM = Vaca de 500 kg , en mantenimiento (1600 UF/año; 4,4 UF/día) 0,55 0,52
**1 UGM = Vaca  de 550 kg, producción 3000 leche (3000 UF/año; 8,2 UF/día) 0,3** 0,3**

Estos valores corresponderían a un consumo de toda la biomasa disponible, sin considerar pérdidas



VALORES DE PRODUCCIÓN KG MS/HA Y AÑO RECOPILADOS POR DAZA (2005) Y SIA (2015)

Media kg MS/ha Rango kg MS/ha Condiciones Autores

1 550 839-2581 Medias de 5 años de 10 zonas Olea y col, 1989

1 440 - Media propuesta para dehesas del SO Olea y col, 1991

4 333 1 033-11 401 Medias de 3 años de 3 dehesas Fernández Ales y col, 1997a

11 667 11 159-12 175
Media de 2 años de 1 dehesa (1200 

mm lluvia) Fernández Ales y col, 1997b



VALORES DE PRODUCCIÓN OBTENIDOS EN EL PROYECTO: 
ALTERNATIVAS DE CULTIVO PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS DESTINADAS A LA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES EN 

GANADERÍA ECOLÓGICA (2012) 
Proyecto AEG 08‐021‐C4‐2 Finca La Higueruela. Oliva de Plasencia (Cáceres)



PRIMERAS CONCLUSIONES

La UGM no debería utilizarse como referencia del número 
adecuado de animales de una explotación, hasta que esta sea 
definida de forma unívoca.
Dada la diversidad de valores de producción de biomasa 

entre explotaciones de una misma tipología ecológica (ej. 
ecosistema de dehesa) el uso de un valor de carga animal 
genérico no sería válido.
Dada la variabilidad interanual y estacional de la producción 

de biomasa en una misma explotación, el uso de un valor 
medio de carga ganadera podría requerir, con relativa 
frecuencia, el uso de recursos alimenticios extra a los 
permitidos normalmente.



DESEQUILIBRIOS NUTRITIVOS ESTACIONALES



Racionamiento en base a tablas de necesidades de los animales



Los valores anteriores corresponden a unas condiciones de estabulación. En el caso de 
animales en pastoreo las necesidades de energía para el mantenimiento se verían 
incrementadas en función de las características del pasto y las condiciones del pastoreo.



Necesidades diarias de una vaca de 650 kg, en mantenimiento:
Energía:    5,3 UFL, en estabulación

6,1   “   , en pastoreo, en marzo (+15 %) 
7,7   “   , en pastoreo, en verano (+45 %) 

Proteína: 392 g PD 

Aportes diarios: Consumo: 14,3 kg MS
Energía: 13 UFL, en marzo y 5,7 UFL, en verano 
Proteína: 1216 g PD en marzo y 358 g PD, en verano

Lo que no cubriría las necesidades de este animal, en pastoreo, en 
verano, ni siquiera considerando un consumo de 14,3 kg MS, que no 
es correcto, ya que la vaca no consume la misma cantidad de MS de 
hierba de primavera, que de pasto de verano.



Uso de la Unidad de Lastre (INRA, 2007) 
(da un valor fijo a la capacidad de ingesta, con independencia del alimento ingerido)

Para una vaca de este tipo las recomendaciones del INRA (2007) dan valores de ingestión que no 
superan las 14 ULB diarias. Considerando este valor y los dos tipos de alimentos:

‐ Pasto de verano: 1,5 ULB; 25 g PD/kg MS y 0,4 UFL/kg MS (Daza, 2005)
‐ Hierba de marzo: 1,1 ULB; 85 g PD/kg MS y 0,8 UFL/kg MS (Daza, 2005)

los consumos de MS y aportes de energía y proteína serían:

‐ Pasto: 14 ULB/1,5 ULB/kg MS  =  9,3 kg MS * (0,4 UFL o 25 g PD/kg MS) = 3,7 UFL y 232 g PD
‐ Hierba: 14 ULB/1,1 ULB/kg MS = 12,7 kg MS * (0,8 UFL o 85 g PD/kg MS = 10,2 UFL y 1080 g PD

Observamos que la MS ingerida es inferior a la utilizada en los datos previos y claramente 
deficitaria, en el caso del pasto de verano, para cubrir las necesidades de energía y de proteína de 
la vaca en condiciones de mantenimiento.

[INRA (2007) Alimentación de bovinos, ovinos y caprinos. Tablas INRA 2007. Ed. Acribia, SA. Zaragoza. 317 
pp.]



RECURSOS COMPLEMENTARIOS DISPONIBLES A NIVEL LOCAL



Finca experimental La Higueruela‐CSIC (Santa Olalla, Toledo) y Finca El Calamón (La Morera, Badajoz)

(En la finca El Calamón se emplearon las mismas 
leguminosas y tratamientos que en la finca La 
Higueruela, salvo la Vicia villosa, sustituida por el 
Altramuz azul var. Zapatón, en 2009 y por 
Altramuz blanco var. Multolupa, en 2010)

PROYECTO
ALTERNATIVAS DE CULTIVO PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIAS DESTINADAS A LA 

ALIMENTACIÓN DE ANIMALES EN GANADERÍA ECOLÓGICA (2012)





Conclusiones:
“En términos generales, los yeros, sembrados solos, y las vezas, solas 
o con cebada, parecen las especies más interesantes para esta 
localización, seguidos de las algarrobas y los habines (solos o con 
cebada), aunque serían necesarios varios ciclos de cultivo más para 
corroborar estos resultados, ya que se ha tratado de dos años 
pluviométricos opuestos y alejados de las medias históricas.”

Finca El Calamón, La Morera (Badajoz)

Otras alternativas: Cultivos forrajeros
En regadío: el maíz forrajero y la alfalfa….
En secano: cereales, solos o asociados con leguminosas….



USO DE SUBPRODUCTOS



PROBLEMAS PARA EL USO DE LOS SUBPRODUCTOS

1. Necesidad de desplazamiento de los animales para el consumo in situ 
(ej. rastrojos) o de recogida y manipulación para su transporte a las 
explotaciones. El problema aumenta si se trata de alimentos muy 
voluminosos (pajas, restos de poda) o ricos en agua (plantas y destríos 
hortícolas) y si la producción es pequeña, dispersa y/o estacional, ya 
que se tendría que aprovechar en el momento de la producción o 
proceder a su conservación.

2. La calidad del producto en ocasiones es baja y, en general, para un 
mismo subproducto, suele ser muy variable, ya que depende de 
muchos factores (condiciones de cultivo, variedad, proceso de recogida 
y de tratamiento, condiciones de almacenamiento, etc.). 

3. En ocasiones, puede contener residuos que lo hacen inutilizable como 
alimento para los animales, no solo en producción ecológica, sino en la 
tradicional (restos de cultivo de invernaderos).



CLASIFICACIÓN NUTRITIVA DE LOS SUBPRODUCTOS

FIBROSOS (Pobres en nitrógeno):
Pajas de cereales y de leguminosas
Cascarillas de algodón, soja, girasol, colza
Pulpa de aceituna
Ramón de olivo
Orujo de uva

MEDIOS EN FIBRA:
Residuos de frutas y hortalizas: tomate, pimiento, alcachofa, guisante. Pulpa de remolacha,
de cítricos, de manzana.
Residuos de industrias que utilizan semillas, como las de panadería (salvados), almidón
(glutenfeed), oleícola (soja, girasol) producción de alcohol (cebadilla de cerveza, DDGS).
La mayoría, suelen formar parte de los que se usan de forma frecuente en la industria de los
piensos compuestos

LIBRES DE FIBRA:
Melazas. Suero. Grasas. (Son también materias primas de uso común en la industria de los
piensos compuestos, directamente o incorporadas a otros alimentos).



SUBPRODUCTOS FIBROSOS: PAJAS







Bagazo de cebada



SUBPRODUCTOS CON FIBRA DIGESTIBLE Y BAJA PROTEÍNA: PULPAS

PULPA DE REMOLACHA Y PULPA DE CÍTRICOS

- PRENSADAS: Con un alto contenido en humedad. Se ensilan 
fácilmente, pero generan efluentes contaminantes.
- DESHIDRATADAS Y GRANULADAS.

Ricas en energía (1UFL). 
Alternativas a los cereales en rumiantes y como aportadores de fibra en 

monogástricos.
P Remolacha Ens. maíz H. alfalfa Cebada

MS (%) 24 25 87 88

PB (%/ms) 10,8 8,6 16,2 11

FB (“) 19 6,3 8,4 2,6

DMO (%) 85 71 57 86



Pulpa de cítricos



SUBPRODUCTOS INDUSTRIAS HORTOFRUTÍCOLAS

Tomate: Suministrado solo, ingesta muy escasa.
Pimiento:  Para mantenimiento, aunque mejor mezclado con heno. 
Alcachofa y Guisante: Para producción moderada (ver condiciones de conservación)
Pulpa de manzana: Alta digestibilidad; posibles problemas si hay fermentación alcohólica



CONDICIONES DE UTILIZACIÓN DE LOS ALIMENTOS



PROCEDENCIA DE LOS ALIMENTOS:

Reproductores no trashumantes: > 75% procederá de la propia 
explotación (salvo permiso por clima adverso). Para reproductores 
de leche este límite será del 50%, así como a los no 
reproductores no trashumantes.

Al menos el 60% de la ración será de forrajes (50% en animales 
lecheros durante los 3 primeros meses de lactación, previa 
autorización).

Los herbívoros podrán utilizar hasta un 10% anual de alimentos no 
ecológicos permitidos y siempre menos del 25% en la ración 
diaria. Estos límites podrán ser superiores durante la 
trashumancia.



La lactancia será con leche natural, preferiblemente la 
leche materna. El destete de los corderos no podrá ser 
antes de los 45 días de vida, 3 meses los terneros y 45 
días los lechones.
Los piensos compuestos no ecológicos solo podrán utilizarse 
si no contienen ningún producto no permitido.
Los piensos ecológicos deberán tener > 95% de su materia 
seca procedente de productos ecológicos permitidos.



ALIMENTOS

Aditivos: Permitidos por la CEE los conservantes, 
oligoelementos, vitaminas, aglomerantes, ligantes, coagulantes, 
enzimas y microorganismos.

Sustancias prohibidas: OMG, antibióticos, coccidiostáticos, 
medicamentos, factores de crecimiento o cualquier sustancia 
que sirva para estimular el crecimiento o la producción. No 
podrán utilizarse materias primas vegetales no ecológicas 
que hayan sido obtenidas utilizando disolventes orgánicos
(ej. harinas de semillas oleaginosas).



Materias primas no ecológicas admitidas:

Apdo 5.2.6.1. Cereales y subproductos
Apdo5.2.6.2. Semillas oleaginosas y subproductos
Apdo 5.2.6.3. Semillas leguminosas y subproductos
Apdo 5.2.6.4. Tubérculos, raíces y subproductos
Apdo 5.2.6.5. Otras semillas, frutas y subproductos
Apdo 5.2.6.6. Forrajes
Apdo 5.2.6.7. Otros: melaza de caña, algas…

No permitidos desde el 30/VI/04 el arroz, el centeno, el nabo y la 
mandioca

Apdo 5.2.7.1. Leche y productos lácteos
Apdo 5.2.7.2. Pescados y derivados
Apdo 5.2.7.3. Huevos y ovoproductos
Minerales 5.2.8.: Sodio, potasio, calcio, fósforo (no harina huesos), 

magnesio y azufre



Aditivos 5.2.9:

5.2.9.1 Oligominerales: Fe, Y, Co, Cu, Mn, Zn, Mb, Se
5.2.9.2 Vitaminas: Las de síntesis solo para monogástricos (las vit. A, D y E, 

hasta el 31/12/05, permitidas también a rumiantes).
5.2.9.3 Enzimas (Directiva 70/524/CEE)
5.2.9.4 Microorganismos (  “    “    )
5.2.9.5 Conservantes: Ac. Sórbico (E 200) y ac. Cítrico (E 330). El fórmico, 

acético, láctico y propiónico solo para ensilajes, si son 
imprescindibles por las condiciones climáticas.

5.2.9.6 Ligantes. Aglomerantes. Coagulantes 
5.2.9.7 Antioxidantes: Extractos vegetales con tocoferoles (E 306)
5.2.9.8 Aditivos ensilaje: Enzimas, levaduras y bacterias (Reglamento 

1831/2003/CE).
5.2.9.9 Otros: Levadura de cerveza
5.2.9.10 Auxiliares tecnológicos: Sal marina y gema, suero, azúcar. Pulpa de 

remolacha deshidratada y harinas de cereales solo para 
ensilajes, así como la melaza, utilizable también como 
aglomerantes de piensos compuestos.

Extractos proteínicos vegetales, hidrolizados de pescado y moluscos y 
crustáceos hidrolizados enzimáticamente, solo para las crías.



Reglamento CE nº 889/2008, de 5/09/2008, sobre 
producción y etiquetado de productos ecológicos

No utilizable ningún producto extractado con 
disolventes orgánicos.
Anexo V: Materias primas para la alimentación (incluye 
aceitunas y orujos grasos deshuesados, pulpa de 
cítricos,… pero no aparecen los ramones y hojas de 
frutales.
Anexo VI: Aditivos para piensos.



FUENTES DE INFORMACIÓN























GRACIAS POR SU ATENCIÓN


