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El cebo intensivo de terneros
que en la actualidad se prac-
tica en España para obtener
los tipos comerciales ternera y
añojo, se lleva a cabo bajo
condiciones que tienden a au-
mentar el nivel de estrés de
los terneros. La elevada densi-
dad de animales en el aloja-
miento (m'/animal), la defi-
ciente ventilación de muchas
construcciones, y una alimenta-
ción a base de concentrados
consumidos ad libitum, con
elevados niveles de incorpora-
ción de cereales (altas concen-
traciones de almidón), incre-
mentan el riesgo de aparición
de ciertas patologías como
pueden ser: la acidosis naminal,
el timpanismo o meteorismo y
otras enfermedades de tipo
respiratorias.

La acidosis ruminal es la se-
gunda patología en importan-
cia tras las de origen respira-
torio, y provoca enormes
pérdidas económicas como
consecuencia de los menores
rendimientos productivos obte-
nidos (Castillo et al., 2(xkl). La
fermentación ruminal de gran-
des cantidades de hidratos de
carbono no óbrosos (CNF), ta-
Ics como almidón y azúcares,
conduce a la producción de
elevadas cantidades de ácidos
grasos volátiles (AGV) y lac-
tato, yue pueden acumularse
en el rumen y originar una
disminución del pH (Rumsey
et a/., 1970), provocando la

aparición de acidosis ruminal y
una serie de patologías asocia-
das como: laminitis, poliencefa-
lomalacia y abscesos hcpáticos
(Owens et aL, 199H).

En Estados Unidos, del to-
tal de bajas observadas en cc;-
baderos por problemas diges-
tivos, el 24`% fue atribuido a
casos de timpanismo o metco-
rismo (Cheng et crl., 199x),
aunque la etiología de este
íiltimo, puede estar relacionada
con las zonas de cebo, el ma-
nejo de la alimentación, com-
posición de la dieta y tipo de
animal.

Además de las bajas ocasio-
nadas por estas patologías,
existen otras pérdidas econó-
micas relacionadas con el a^ste
de los tratamientos, el sacrifi-
cio anticipado de animales quc

se estancan en su crecimicnto,
y los menores rcndimientos
técnicos (GMD c I(') obtcni-
dos. En cstc contexto, cl
cmplco dc la moncnsina como
aditivo en los piensos de cc^ho,
ha pcrmitido incrcmcntar el
rendimicnto dcl mctaholismo
cnerg^tico cn cl rumcn y cn rl
animal, mcjorar cl mctaho-
lismo nitrogcnado cn rumen y
en el animal, y controlar la
aparición de prohlcmas digcsti-
vos, como consccucncia dcl
clcvado contcnido dc hidratos
dc carhono fcrmcntahlcs en la
dicta (McGuffcy e^ rd., 2OOl ).

La posihlc utilizacicín dc
dctem^inadas c^^tcgo►ías dc mc-
dicamcntos cn mcdicina hu-
mana y vctcrinaria, y cl ricsgo
de selección de una resistencia
cruzada a los mcdicamcntos
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utilizados para tratar las infec-
ciones bacterianas, ha dado
lugar entre otras cuestiones, a
la publicación en el D.O. de la
Unión Europea del 18 de
octubre de 2003, del Regla-
menio CE N° 1831/2003 del
Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre los aditivos en
alimentación animal. En dicho
Reglamento, en su artículo 11,
apartado 2, se dice: " La co-
mercialización y la utilización
como aditivos para alimenta-
ción animal de antibióticos dis-
tintos de los coccidiotáticos y
los histomonóstatos sólo podrá
efectuarse hasta el 31 de di-
ciembre de 2005; a partir del 1
de enero de 2006, estas sustan-
cias se climinarán del registro".

Por lo tanto, queda claro
que a partir del día 1 de ene-
ro de 20(K^, no podrá incorpo-
rarsc monensina en los piensos
destinados a la alimentación
animal de forma general, y en
particular en los piensos em-
pleados para el cebo intensivo
de terneros.

Modo de acción de la
monensina en rumiantes

Los ionóforos son poliéste-
res carboxfficos, que comenza-
ron a emplearse como tales
desde el siglo pasado, a media-
dos dc la década de los 70,
para manipular las fermenta-
ciones ruminales y mejorar la
eficacia de utilización del ali-
mento (IC), la ganancia media
diaria (GMD) y el crecimiento
de los animales (Russell y
Strobel, 1989). La monensina
es un ionóforo que presenta
ciertos efectos beneficiosos
para los rumiantes, y ejerce su
acción principalmente median-
te una alteración selectiva del
equilibrio de los microorganis-
mos ruminales (Mutsvangwa et
nl., 2(x)2).

El retículo-rumen es un
ecosistema anaercíbico, en el
que los microorganismos rumi-
nales fermcntan los hidratos
dc carbono y las proteínas
procedentes de la dieta, para
obtener energía y nutrientes
quc son utilizados para su pro-
pio crecimiento y desarrollo.
Algunos de los productos fina-
les de la fermentación ruminal,
tales como los ácidos grasos
volátiles (AGV) y la proteína
microbiana, son las principales

fuentes de nutrientes para los
terneros. Sin embargo, otros
productos finales de la fennen-
tación, tales como el calor, el
metano y amoniaco, represen-
tan pérdidas energéticas y pro-
teicas de la dieta que son libe-
rados al medio ambiente.

La monensina es un com-
ponente que resulta tóxico pa-
ra algunas bacterias, hongos y
protozoos. Dicha toxicidad se
debe a la capacidad de los io-
nóforos, y en concreto de la
monensina, para penetrar den-
tro de las membranas biológi-
cas y alterar el flujo de iones
desde fuera hacia el interior de
la célula. En la interfase de la
membrana celular, actúa inter-
firiendo el flujo de los iones,
formando complejos monen-
sina-ión que funcionan como
un transportador ión móvil
selectivo, e intercambian catio-
nes H+ por otros cationes
monovalentes (Figura 1).

Como consecuencia de la
alteración del flujo iónico
transmembrana, se produce un
desequilibrio iónico intracelu-
lar, que es el responsable del
efecto inhibitorio sobre el cre-
cimiento y desarrollo de las
bacterias afectadas. Las bacte-
rias gram-positivas presentan
una membrana menos com-
pleja que las gram-negativas,
de manera que resultan más
susceptibles al efecto antibió-
tico de los ionóforos ([pharra-
guerre y Clark, 2(>03).

Las bacterias gram-positivas,
como por ejemplo Streptococ-
cus bovis y Lnctobacilh^s spp.,
se encuentran relacionadas con
los procesos de fermentación
que producen entre otros pro-
ductos, acetato, butirato, for-
miato, lactato, hidrógeno y
amoniaco. Por otro lado, las
bacterias ruminales gram-nega-
tivas (Se[enornor^Ias runlinan-
ti«m, Megnspllaern elsrienii) se
encuentran relacionadas con
rutas de fermentación asocia-
das con la producción de pro-
pionato y succinato (Russell y
Strobel, 1989). Cuando este úl-
timo grupo de bacterias predo-
mina en el rumen, la produc-
ción de gas metano y lactato
disminuye, como consecuencia
de una menor disponibilidad
de hidrógeno y formiato, y
una mayor absorción y utiliza-
ción del ácido láctico, respecti-
vamente.

En resumen, los principales
efectos de la monensina sobre
la fermentación ruminal son
una mayor relación propio-
nato/acetato, mayor disponibi-
lidad de la proteína alimenta-
ria y un aumento en el pH
ruminal (Figura 2).

Alternativas al emp leo
de monensina en ef cebo

de terneros
Como ya hemos indicado

anteriormentc, la inclusión de

Fi^;ura 1. M^^^lo d^• acciún d^^ la
munensin^i (Mc•Cuffec ^^t a1..20111;

Ii^harruKuFrre y Clark,'100:;).

Ionóforos se adhieren a las bacterias ( C^t^tn+l

♦

Alteran el movimiento iónico transmembrana y el equilibrio iónico inh•acelular

a
se intercambian cationes mono o divalentes por protones

^
1pH. 1[ Na' l. 1[ I+' I Intracelular

a
Inhibe el crecimiento y desarmllo de bacterias Gram+

(Strnptococcus bovis y Lactoba^rThes sppJ

Inhibe productores de Inhibe productores de Inhibe productores

Hz NH} Lactato

^, CHa ^, NH, ^, Lactato

^` Disponibilidad
^ Propionatolacetato ^ pt{

proteína

la monensina como aditivo en
los piensos de terneros de
cebo que contienen altas canti-
dades de cereales, actúa previ-
niendo la aparición de la aci-
dosis ruminal y el timpanismo,
y más concretamente la acido-
sis ruminal subaguda, que es la
que mayores pérdidas econó-
micas provoca en los cebade-
ros. Su prohibición a partir de
enero de 2006 en la alimenta-

Fi^urx 2. I';trv•los il^• ^a
mun^•nsina,olin• lu

ferm^^nla^•iún run^inal.
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ción animal, nos obliga a pen-
sar en otras alternativas, sin
que los rendimientos producti-
vos y los económicos sufran
importante variaciones. Se es-
tima que en España los costes
de producción podrían incre-
mentarse entre un 3-5% (Ca-
rro y Ranilla, 2002; Castillo et
al., 2004).

Las posibles soluciones a
este problema pueden Ilegar
bien a través del empleo de
otros aditivos alimentarios de
uso legal, o bien mediante la
implantación de determinadas
estrategias alimentarias. En
cuanto al empleo de aditivos
alimentarios, dos grupos son
los que en este momento
parecen tener mayor interés,
los ácidos orgánicos y los pro-
bióticos

Las estrategias alimentarias
deberán centrarse por un lado,
en aspectos relacionados con
el manejo de la alimentación,
y por otro, en los ligados a los
requerimientos nutritivos de
los piensos utilizados en el
cebo intensivo. En cuanto a

C6 r^r.
,CrC -C5_C5_CS_

-C'e -Có -
Alimento
CHO

G-6P ♦ N-6P

^^;_^ Glice^ldehido-3P

^i ^
' " '; , G COz^-^ Piru^'ato;' ^

^/} ^ ^,^,^til c ^,^^^

_^Cs -C6 -

^^ ^lalonil-( ^^ A ^
Fo rm iato

Figtn'a 3.Furmat^ión y nu^faltuli,m^^

de lus AGV en t'I rtnnen.

(Caja ^1 nl.,'lllll3).

estos Wtimos, deberemos pres-
tar especial atención a los
niveles de FND y almidón en
la dieta. Manteniendo los
requerimientos actuales de
densidad energética de los
piensos (DER), puede ser
muy interesante ir a niveles
más altos de FND y algo más
bajos de almidón, siendo dc
gran ayuda la incorporación de
materias primas (subproductos)
con elevado contenido en t3bra
soluble y en energía.

Otras estrategias alimenta-
rias como puede ser el diseño
de dietas con una mayor rela-
ción forraje/concentrado (F/C),
resultan en la actualidad poco
atractivas para el sector pro-
ductor, ya que el consumidor
(^o tal vez los mataderos
industriales?) demanda carnes
de color claro o rosado y con
grasa de color blanco, caracte-
rísticas de difícil consecución
con dietas basadas en forrajes.

En consecuencia, la utiliza-
ción de aditivos alimentarios
del tipo de los probióticos, áci-
dos orgánicos y sust^trlcias t^un-
pones o buffers, que pueden
ayudar a controlar el ecosis-
tema microbiológico del ru-
men, se presentan como las
principales alternativas al uso
de la monensina en el cebo
intensivo de terneros.

^ t• 1 ^^: °: t ►, 7

° ° , °^ ^

0
DL-Malato g/d ESM

^o !^
84 d de alimerrtación
MSI kg 10,8 10,4 11,3 0,42

GMD kg ° 1,86 1,94 2,11 0,08
Ganancia/pienso ° 0,172 0,187 0,186 0,01

98 d de alimeMación
MSI kg 11,0 1o,t 11s osa
GMD kg° 1,76 1,76 1,96 0,08

Ganancia/pienso °` 0,163 0,169 0,173 0,01
a Efecto lineal del tratamiento con DL-Malato (P<0,05)

b Efecto lineal del tratamiento con OL-Malato (P<0,101.

c Efecto cuadrático del tratamiento con DL-Malato (PN,05)

Ácidos orgánicos
Los ácidos orgánicos son

considerados sustancias seguras,
ya que no producen residuos
en la carne de los animales
que han consumido este adi-
tivo (Castillo et al., 2(x>4). El
fumarato y el malato, son los

ácidos orgánicos cuyo uso se
encuentra más extcndido, son
sales de de los <ícidos dicarbo-
xl1icos (C4) correspondientes, y
se encuentran habitualmente
en los tejidos hiológicos como
intermediarios de) ciclo del
ácido cítrico (Crespo r^t ul.,
2002).

Estas ácidos orgánicos ac-
túan a nivel ruminal estimu-
lando la absorción de lactato
por las bacterias Sc-lenu»rrnurs
rumincrntium, previniendo 0
corrigiendo la disminución del
pH ruminal asociado a la aci-
dosis ruminal, reducicndo la
metanogénesis, y la pérdida de
energía asociada con la pro-
ducción de gas metano en el
rumen. Otro el^ecto comple-
mentario en el medio am-
biente ruminal, cs que pueden
tamponar el pH del rumen
(Castillo ct rrl., 2(Mkl).

En el rumen los hidratos de
carhono sc dcgradan hasta
convertirse en piruvato, y éste
es metabolizado por los micro-
organismos ruminales para for-
mar AGV, CO^ y gas mctano
(CHa). EI fumarato y cl mala-
to son productos intermedios
de la ruta mctabcílica dcnomi-
nada ruta succínic^3, por la cual
el piruvato se transforma en
propionato, evitando así la for-
macicín de lactato (Caja et a/.,
2(x)3) (Figura 3).

EI malato presenta una ma-
yor respuesta en la estimulactión
de la utilización de lactato por
parte de Se%nnmurur.^^ rrortirrun-
tirrnr (Martin y Park, I^XXi) y cl
fumarato en la reducción dc la
metanogénesis (LÓpez r^t al.,
199y). La absorción y utilira-
ción de lactato por I^LS bacterias
ruminales Sc^lennnrnrra.ti^ nuni-
nantium se ve inerementado
por el ácido dicarboxílico
malato (Martin, 1995).
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^ I• I i r^

i i r:

r: r r^ r^ ,

COIl►Oí Fumarato P
Producción de gas (mMol/d) 58,0 54,2 NS

Hz (mMol/d) 0,31 0,22 NS

CH< (mMol/d) 7,0 5,7 ..

Propiónico (mMol/d) 10,4 15,3 .^

d MS (g/kg) 476 508

Total bacterias (x 10a/ml) 5,4 4,7 NS
Metanogénicas (x 10^/ml) 14,2 14,9 NS
Celulolíticas (x 105/ml) 8,8 23,9 ***
Protozoos (x 1Q'/ml) 4,4 3,8 NS

EI efecto de la suplementa-
ción de DL-Malato sobre la
fermentación ruminal de una
mezcla de microorganismos
ruminales con almidón soluble
y maíz grano aplastado pro-
vocó cambios en el pH final,
CHa y AGV, similares a los
obtenidos con sustancias ionó-
foras (Martin, y Streeter, 1995).

En un trabajo realizado por
Martin et nL (1999), con 33
novillos de un peso medio ini-

Mejora de la productivided

t
Aumento dc la 1151

^^^^^
Aumento en lo tnsa de Aumento en el nujo de

celulolisis protefne microbiono

Aumcnlo de la vlabilldad

de las bacterlas ^

Altera Me,jora la

metanogénesis^^ estabilidadpll

Eliminac7cín de OZ
Yor S. cerevisiae

cial de 367 kg, durante un pe-
riodo de 98 días, y con tres
niveles de inclusión de DL-
Malato (0, 40 y 80 g/d), ob-
servaron que tras 84 días de
experimento el ratio ganancia/-
pienso tendió a mejorar con la
dosis más alta de malato
(P<0,10), y fue un ^,1 % mayor
(P<0,05) para el tratamiento
con DL-Malato que para el
controL La ganancia media dia-
ria (GMD) aumento lineal-
mente (P<0,05) con el DL-
Malato y fuc un K,6% mayor
para el malato que p^rra el con-
trol. A1 final del experimento
(98 días), la GMD expetimcntó
un aumento lineal con el DL-
Malato, y el mayor incremento
correspondió a la dosis de HO
g/d de malato (Cuadro I).

Estos autores concluyen,
que la suplementación de pien-
sos de acabado con DL-Malato
puede resultar efectiva para
reducir la acidosis subclínica, y
que el coste de suplementación
se estima entre 0,09 y 0,1 ^
dólares por animal y día.

I^ iRtna L.

Murlutl^•utv•iún
tl^• Irt,.^•ulli^u.tlt• Ir•c,ultna.

^^^^:Illlat 1^, Ii.J.. I I>t1.1^1.

López et ul., (1999) Ilcvaron
a cabo un trabajo in vrtru para
medir la intlucncia dcl fuma-
rato sódico sobre la fcrmcnta-
ción ruminal durante un pcrio-
do de 19 días. Comprobaron
que con la suplementación de
fumarato disminuyó la produo-
ción de gas metano y aumcntó
la producción de propiónico.
No hubo efecto significativo
sobre el número total dc bac-
terias o sobrc cl número dc
baeterias metanog^nicas, pero
si observaron un incrcmento
en el número dc bacterias
celulolíticas ( Cuadro 11).

Concluyen que cl fumarato
puede ser un aditivo alimcnta-
rio útil para rumiantcs, por
desviar H^ de la utilización de
las bacterias mctanog^nicas
para la producción dc gas mr-
tano y poryuc cs capaz dc cs-
timular la prolifcracicín de hac-

^1•1 r ^ r ^^

°, r. i i^ ir i.:

^,

Productos de

la fermelnación

0
pH 5.95 °'

Acetato (AI, mM 35.5'

Propionato (PI, mM 13.3'

Butirato, mM 14.6 °

Isobutirato, mM 0.20'
Isovalerato, mM 0.30
Valerato, mM 0.90 °
Total AGV, mM 64.7

A:P 2 7'

CH4, mM 13.1 °

H2, mM 0.26 °

Lactato, mM 14.1 '

Etanol
Cukivo de levadura gA

0,35

5.95 °o

40.3 °^

15.5 °`

16.1 °

0.29 °°

0.32

1.8°

74.3

2.6 °e

13.8'

0.38'

11.2°

0,73

5.87 °

37.1 °

15.5 °`

14.4 °

0.21 '

0.25

1.4 °e

68.8

2 4ae

12.6 °

0.31 °

1s.1 °
a,h,c Medias dentro de una misma fla con distintos superíndices dfieren signficativamente (P<0,051

^ 1•1 ^. ^r ^ ^ r ^• , ^1•1 ^: ^ ^ r^ r
^r, r^

r i

r. r i^ ri i..

r

^° ^:

r: i

r ^•

i

Productos de Cukivo de levadura g^ Productos de Cultivo de levadura g^l
la ferrnerltación 0 0,35 0,73 la fermelrtación 0 0,35 0,13

pH 6.97 6.46 6.45 pH 6.37a 6.36ab 6.35b
Acetato IAI, mM 42.2 43.8 43.7 Acetato (AI, mM 55.7a 58.5ab 59.9v
Propionato (P •, mM 13.2° 14.4°° 14.9° Propionato (PI, mM 15.9a 17.Oab 18.Ov

Butirato, mM 4.4 4.8 4.8 Butirato, mM 4.9a 6.9ab 7.4v

Isobutirato, mM 0.60 0.66 0.64 Isobutirato, mM 0.74 0.77 o.az
Isovalerato, mM 1.1 1.2 1.2 Isovalerato, mM 0.85a 0.95ab 1.OOb
Valerato, mM 0.81 0.94 0.94 Valerato, mM 0.70a 0.76ab 0.81b
Total AGV, mM fi2.2 65.7 66.1 Total AGV, mM 78.7a 84.9b 87.4b

A:P 3.2° 3.0" 2.95` A:P 3.71 a 3.65ab 3.60b

CH<, mM 12.6° 14.4° 14.4° CH°, mM 13.2a 13.1a 17.7b

H:, mM 0 0 0 Hz, mM 0 0 0

NH^, mg/I 259.90 265.4 264.5 NH3, mg/I 212.3 213.6 204.8

a,b,c Medias dentro de una misma fiía con distintos superíndices difieren significativamente (P<0,051. a,h,c Medias dentro de una misma fila con distintus superindices difieren significativamente (P<0,051.
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terias a;lulolíticas y la digestión
de la fibra.

Sin embargo, es necesario
rcalizar más trabajos in vii^o
para poder examinar los efec-
tos de estos ácidos orgánicos
sobre los rendimientos produc-
tivos de los terneros.

Probióticos: levatluras

Los cultivos microbianos vi-
vos y sus extractos, en particu-
lar Aspergillus oryzae y Sac-
charomyces ccrevisiae, han sido
usados como aditivos durante
muchos años. Su uso se ha ex-
tendido como agentes modifi-
cadores de la fermentación ru-
minal, y los datos publicados
indican que pueden tener efec-
tos beneficiosos en la alimen-
tación de rumiantes (en térmi-
nos de GMD y producción de
leche) con una magnitud simi-
lar a los ionóforos (Walllace,
1994). Los efectos son alta-
mente variables, y queda mu-
cho por a^mprobar a cerca de
la dosis y la dependencia de la
dieta dc los efectos.

La Figura 4 muestra el es-
quema del modo de acción de
los cultivos de levadura. La
mejora en el consumo de ma-
teria seca parece estar impul-
sada parcialmentc, por una
mejora en la degradación de la
fibra y por una mejora en el
flujo duodenal dc nitrógeno
absorbible.

Trabajos recientes con dife-
rentes levaduras y diferente
capacidad respiratoria, demues-
tran que la capacidad de las
levaduras para estimular la to-
talidad de bacterias viahles en
el rumen depende de su activi-
dad respiratoria ( Newbold et
nl., 1993). Los resultados obte-
nidos en diversos trabajos
muestran que los cultivos de
levaduras de Saccharomyces
cerevisicre incrementan la utili-
zación de lactato y la digestión
de la celulosa, en cultivos pu-
ros de bacterias ruminales.

Sullivan y Martin, (1999)
Ilevaron a cabo un trabajo r^n
vitro para determinar los efec-
tos de la suplementación de
0,35 y 0,73 g^l de un cultivo de
Saccharomyces cerevisiae sobre
la fermentación de maíz moli-
do, maltosa, heno de alfalfa,
heno de hierba y lactato. En
presencia de maíz molido, am-
bas concentraciones de Saccha-

romyces cerevisiue tuvieron muy
pequeño efecto sobre el pH
final o los productos finales de
la fermentación, excepto la
dosis de 0,35 g/1 que incre-
mentó la concentración de
valerato (Cuadro ID).

El cultivo de SaceFurro^rryces
cerevisiae tuvo poco efecto so-
bre el pH final sobre la fer-
mentación de maltosa o lac-
tato. Sin embargo, cuando el
sustrato fue el heno de alfalfa,
la dosis de 0,73 g/l de Saccha-
romyces cerevisiae incrementó la
concentración de propionato y
ambos tratamientos disminuye-
ron el ratio acetato/propionato
(Cuadro IV).

En el caso del heno de
hierba, la dosis de 0,73 g/1 del
cultivo de Saccharontyces cere-
visiae incrementó las concen-
traciones de acetato, propio-
nato, CH^, butirato, isovalerato,
valerato y disminuyó el ratio
acetato/propionato, mientras
que ambos tratamientos incre-
mentaron la conccntración
total de AGV (Cuadro V).

Concluyen estos autores,
que la suplementación con un
cultivo de Saccharomyces cere-
vzsrae sobre una mezcla de fer-
mentación de microorganismos
ruminales con maíz, maltosa, o
lactato tuvo poco efecto sobre
el pH final y los productos
finales de la fermentación, Sin
embargo, en presencia de heno
de alfalfa o de hierba el cul-
tivo de Saccharomyces cerevisiae
incrementó las concentraciones
de varios productos finales de
la fermentación.

Conclusión
En resumen, los aditivos ali-

mentarios tipo ácidos orgánicos
y cultivo de levaduras pueden
ser una alternativa válida en el
cebo intensivo de terneros. Sin
embargo, sería muy interesante
disponer de más trabajos in
vivo, para contrastar con los
resultados obtenidos in vitro y
poder despejar preguntas tales
como ^Cuál es la dosis ade-
cuada de ácidos y/o levaduras?
^,Qué da mejor resultado el
ácido o la sal del ácido 0
ambas? ^,Con qué obtengo me-
jores resultados con una leva-
dura viva o muerta, y a qué
dosis'?, en fin y muchas más
cuestiones que en este mo-
mento no conocemos bien. •

Có► béneficios son evidentes
3 Evita la aparición de acidosis.

^^^ 3 Reduce timpanismos. ^ ^ ^`' ^
Mejora la digestibilidad de las raciones.

rmite formulaciones más agresivas.
' ^ 3 Mejora los resultados ` ^
n la conversión del pienso.Ir.45

^^ ^ 3 Mayor peso al sacrifici

o reducción del tiempo de cebo. ,

^ ,̂ ^
,S/A-^̂ ,

^
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