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lNTRODUCCWN

Diego F. Ruso'

El área correspondiente a Basamento Cristalino al centro del país ocupo unos 1.5
millones de hectáreas de suelosfomwdos directo sobre el Cristalino más o menos altetTUJo,
o a partir de sedimentos cuaternarios (1..odolitas) deposiúulos sobre el Basamento. En
general se verifica una tendencia creciente enfertilidad y pouncio.l productiva de los suelas
de &te a Oeste y de Narre a Sur.

lA Unidad San Gabriel..(;uaycurú, de suelos superficiales y medios (Brunosoles de
15 a 40 cm de profundidad, colar parda rojiw, texturasfroncas, ácidos, contenido medio
de materia orgánica, pendientes entre 5 y 9 % Y riesgos de erosión medios a altos) es la
más importante de la región, con 1.140.000 hectáreas. lA producción anual de forrqje
(promedio de 7 años) en campos representativos de esta Unidad (lndice C6neal= 88) es
medio. (3.1 ton.M.S.lha/año), con fuerres oscilaciones anuales (Coef. Varo = 29 %) Y
estacionales (Invierno = 12 % del total). lA calidad de eseforrqje es tambiln medio. a boja
(Digestibilidad ~in vitro~ de la Materia. Orgánica= 50.5 % Y contenido de Proufna
Cruda= 8.6 %). LA dotación y producción animal promedio regional ts de
aproximadamente 0.85 U.G.lha y 68 kg de C.B.lhalaño, en coincidencia con el promedio
nacional e insuficiente paro cubrir las necesidades crecientes de los sistemas ganaderos.

En tales circunstancios cobra porricular relevancia la alternativa de mejorar la
productil'idad de tales campos sin destruir eltapk, de monera sostenible y con un uso
controú.u!o de insumos, conformalldo áreas estratigicas para utiliWr con cotegorWs
(/icienus, impactando osi en la productividad global del predio. Los trabajos ell este
sentido se han venido reafiZOlldo con interrupciones, desde varios años otros en distintos
puntos de la región, ell parriculor desde 1983 en Cerro Colorado, (CAmpo ExperimenUJl
del Secretariado Uruguayo de la lAlIfl, en el marco de un Convenio de mutua
coloboración) y más recientemente aquf, en la Escuela lA Carolina, a parrir de otro
Com'enio inurinstitucional, INIAIUTU.

En fajomada de hoy, la segunda realiuuIa en Úl Carolina en los últimos años, se
discuten resultados experimentales de ensayos parcelarios sobre distintas aspectos del
mejoramiento de campo, desarrollados aqu( y en Cerro ColotTUJo. Tambifn se presentan
objetivos, disposición en el campo y tendencias preliminares, de un experimento de largo
plaw, sobre carocteriz.ación de la prodUCtil'idad y persistencia de dos mejoromielltos
utensivos, lxVo condiciones de pastoreo. Este tema, que im'Olucro el efecto de pafÚmetros
de la relacióll planta-animal (nUlflejo del pastoreo y dotación) se considera de gron
relenlncia para complementar el cuerpo de información existente sobre los restantes
aspectos de eSla tecnolaglo.

Se incluyen otros dos pr'nentaciones, una referida o la significación para la
producción animal de la presencia de Taninos en plantas foTTOjeras y otra en la que se
discuten avances en el manejo y alimentación de la recrW vacuna, realiufndosejinalmente
la visita al experimento de pastoreo.

1 Ing. ~9r. M5c. Jet. O. Programa Nacional Pa.tura., INIA Tacuar&mho.
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MFJQRAMIIINTO De CAMPOS EN SUEI.OS SORRE CRISTAUNQ

D. F. Risso y A. Zarw~

IJ AcondicionamienlO Pres(embm

En el desarrollo de l/n mejoromienlo es impolTaRle el manejo del pustoreo que se
proctique desde meses prel"io a la siembro en oloño, de manero de acondicionar el tapi:,
fal'oreciendo el contacto semiffa suelo (parricl/lannenre en casos de siembras en cobetturoJ
y disminuyendo la competitil"idad
de la puslura, ya que se habrán ido agolando los resen'as de los componentes del tapi: que
en general son preponderolllemente estil"Oles, por lo que el rebrote en ti periodo post
siembro será muy lenU). Si" embargo la información disponible indica qflt no se requiue
1111 arrose y peloda total del campo (Cuadro 1;

Cuadro l. I'lántulas establecidas en base al manejo prel'l'o del campo.

(a) promedio de 3 leg..minosas en un Bnmosol en 1.0. Carolina

Pre-traJamiellto N°/m

Testigo No Def. },J cm 8

Rot. Exp. 5 cm 14

Armstuio 1.5 cm 8

Herbicida R.S. 8 cm 14

(b) LoIIIS San Gabriel en un 8runoso/ en Curo Colorodo

Prelmtamiel/loS N°/m SlIelo
Odo. '70

Testigo }O cm 17 10

4 defol. o 3 cm 30 18

1 • 3 'm 16 12

1 • 3,m 10 30

Se obsen'o que cieITo ollUm delforroje remanellte o incluso los reslOs secas de la

1 ~yudante Técnico Pro~rama Pastura lUlA TacuarembÓ.
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I'egetación luego de waplicación dti herlJicida (Paroquatj, favoruen un mayor numero
de p16ntuws, al duminuir drsteaci6" de w umüfa y prouger fa p16n/llw defrÚ'ls ¡nltnlOS
en /as primeros estadios, sin signi/kar problerIUU de comptle"ria. E1f ge"eral, de acuerdo
con w condicwn dti campo a mejorar, sr de~r6n rtalj:ar paslorros con caTItU
importonlts poro comer o fondo, ptmliliendo descalllOS 110 mUJ prolollgados, para
promOI'er UII agotamienlo de 16s rtSe"vs; paslonos cOlltinuos J con dotaciOlles
conse,,'Odoros, promol'erán un tapiz denso, curado que no fOI'Oncrrá p.e. ti contacto
srmilfa-sutfo.

11 Mi/odo de Siembro

En años dimáJicomcn/t nOn/roles y para la mayor pol1e de /¡;¡ región consU/eroda,
la ~"iembm en (obetTIU'(J. (/erri/iul/ue y semi//¡;¡ al roleo o líncas sobre el tapiz.
acondicionado}, permite originar uctientes mcjoromientos, q/je no difieren de los
ob/enU/os por o/ros métodos de siembro, parricularmenlt poro las leguminosas que sr
adaptan oltiIM de suelo y condicionu sub6ptim05 de estas siembros (Cuadro 2).

Cuadro 2. Efeelo dti mitodo d, siembra en tI establuimitnlO y producci6n de
forroje de leguminl1SOS ell ti primer 0;;11 (promedio de 2 aliad.

Leguminosas Co~I1Urtl Reno.'Odortl EzcénlMa
N° TIh, N° Tlha N° TIh,

lolus S.Gabriel 20 4.2 22 J.8 18 3.'

T.blonco 7 0.8 10 1.1 7 O.,

T.rojo 8 O., • 1.2 9 1.0

L+ T,b..- T.carTetilla 20 2.7 21 2.3 21 2.8

Lo/liS El Rinc6n • 35 3.2 40 J.4

• Coil/cU/e sólo uno de los dos afias del promedio con el resto.

Sin embargo, puede ocum'r qu, s, preselllt un otoño más sreo de lo rtIzonabl, paro
siembros ell cobrl1uro, o que a pesor del prrocondicionamiento. sr pn"ea que W
vegetación lIalural nsulumí cerrada Jlo con maJar capacidad de rompttencio COII WS
pUinlu/as introducidas. & talu circunstancias será aconsejable el empleo de UII

implrmtlf/11 que al menos abro ell pal1e el 1Opj:,. asegurt hilen conlacUl srmil16·suelt1 J
prol"oque ciel10 mintrolizacwn de w malena org6nico, como puede ser ti (QU) de 16
rtmocwn con uc/n/rica (Jin trobar o can p!Xo 4ngulo. resullando en proporciones de
sutlo desnudo de ell/n 1111 25, 40 'k), de 14 :.apala u otros m4quillos de siembro direcUl
ha, dUponibtes.

EII tal silUaci6n, (Cuadro J) se obst,,'O que si bie" el nrímero de p/áll/u/as flu allo
en ambas LolllS ron los distinros mitodos, ti L.Ganador tS relaril'amente insensible a los

,
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mismos, en ~'il1ud de su excelente odoptaci(m, mientms en L.Moku de menor vigor iniciol,
se estoblece un stand más numeroso al usar sembradora a wpotos (que se refiere a un
promedio de tres distintos dise/los, que se agruporon pues paro ninguna de los Ires
leguminosas resultoron dijerentes). Lo implantaci6n en el coso del T.sublerráneo cv
Woogmellup, fue inferior y agrtH'ada por consumo por liebres porticularmente en /o
wpata, por mayores pasibilidades de selecci6n.

Cuadro 3. Establecimiento y producción al primer año, de leguminosas sembradas
por distintos métodos, en tapiz cerrado sobre un Brunosol de ÚI Carolina.

Método de Leguminosa N°has/m l l" Corte j"Alio
Siembra Sembroda a 90 días Kg/ha Kg/ha

Surcos L.Ganador 98 410 2f)Sf)

, L. Maku 102 425 238f)

Ülpatas (i) T.subt. W. 16 95 440

Voleo L.Ganador 106 295 950

'" L. /IIaku 65 2JO 680

Coh~I1"'>J T.suN. W. 30 135 650

En el primer col1e y poro el total del primer olio, se el'idencia un mejor desarrollo
de ambas especies a pal1ir de la siembra con wpatas, resultando en rendimientos deforroje
que superon en más del 100% a los deri"ados de la cobel1uro. Si bien de manero más lenta
en esle caso, en general luego del segundo 0110 el efecto del método de siembra pierde
importancia y la producción obtenida tiende a hacerse comparoble (Figuro 1).
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FIGURA 1.- Prodllcción de 2" y r de mejommitn/os (on 2legllminosas y
dis/illlos métodos de siemhro.

/'or aIro parte. se destata un mejor (omport(JInienlO de las mejoromienlOS (01'1
Lo/liS Maku, con mayor producción global, mejor perrisltncia y aporte olaiía-inl'ernal,
según se deJ'premle de la Figura 2.
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F/GURA 2.- Apol1e aloiío-in.·emal de mejammiell/OS can 2 legaminosas y disrintos m/lOdos
de siembro.
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JI &pro" a Srnrbror

Información dr noluacumrl rxprrinlMtolts J rn parrr dtl lli~'tI comtrciol, rl
consistrntr rll uíialar al IMIU co,.ic.fotu, (So" Gabritl J Ganador), IMIIS~
(El Rillc6n' t incluJO lri1H:Jl bhlllco (lDpicán, BOJucu6, ru.', como dr rxcr/rlltr adoptaci6n
paro rstr tipa dr rirmbro rn lo rrgi6n, adrcuándosr difrrrnciolmrntr al tipo dr sutlo
(aeidr.., /rrri/idad poirncuJl, rte.J, nil'rl dr/rrriliwcián rmplrodo, osi como grodo de qjuste
M el mantjo dr la defoliacián.

Otros /tguminosas aetualmentr mrnos difundidos, también rl'idrncian un
eomporramitnto promison'o rn /0 mrdido que OlgllllOS problemos asociados sr l'ayon
sO/licio/landa o se complete /ma e"o/lIacián más omplia, destacándose como anuales
im'erooler, el lrébol sub/rrrlÍlltl') (con eielfo ole%tiedad elj el ixito de lo osoeioeián
si",biá/iea} l'an'edad lI'oogenellllp J' e.'en/llalmen1e imite, e/c., Tri/olium l'erieufosum y
Tri/oliwrc rrsupilUllum,. rnln ÚJs penllnrs el Lolus tenuis ¡X¡1fI posiciones más bajas J
l"imedas J tspreio/mrntr el LotUf ptduncuWuf c~ GrossÚJnds lIfoku, con muy buen
comparra",itnto rn Brunosolrs dt ÚJ rrgián J del que J'ª en 1990 sr publicaro in/ormaci4n,
comrnlando rl hrcho de qut o diftrrncio dd Lotus común, pnstlllO rstolollts, ri:J}mDS
qut It prrmiten inlegroru J comprtir bitll con ti lopi:. nOJuroi, adaptdndasr mtjor 01
pDJ1orro a lo rn dr prosperar tn sudal ácidos, ralrro eOlldiciollts dr actJO de humtdad.

En ti Cuadro 5 sr nsumr informoei6n rr/triJa 01 camponomirnto dr co/ununu
constituidas por las Itguminosal qut sr consideron más impanantes paro la rrgi6n,

,
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Cuadro 5. I'roducdón anual de forraje y aparre in"emu/, (promedio de 6 afiar que
incluye la sequ(u 88/89) de mejoromiell/OJ' ell coberrurtl inlegru¡(os par
distintos leguminosas.

uguminoSll Pr'Oduc. "Pon. Rendim.
,. la Forroje Of-In.' deug.

CODettura • l/ha/año " Of Kg·hu

T. blanco 5.0 39 1200
Zopic6n

l',subterr6neo 6.1 42 1/25
Il"oagrneUup

LcoOflral. 6.7 J2 1J15
Son (;(¡brirl

L.prduncu/. 6.0 39 1680
Moku

l.,subbiflo. 6.1 31 625
El Rincón

L. rtnuis 5.2 30 950
pronudio ••

• ftrrili:Ación inicial de 60 kg de l"'O,¡ha y aplicaciones anuales de 30 kg,
.. InJomroci6n promtdio de dos eco/ipos, por lrtS añoro

En gnlerul se ob)'en'a unu imparroll/e producción deforraje CU'I bueno penislencia,
estucándose especia/mente la excell'llft adaplación del ginl'ro LiJlus. Con refertncia al
/IOne otofio-in ..emal. " 1_¡ndunculuiul Mo.l;u e.-¡dencia muy blll'n componamiento,
lptrando inc1uSQ a ino'emales corno el tribal blanco (para /01 nirtles medios de
mi/i:JlCÍón considerados), mientras en ti Otro txlrtmO, (por su carácter anual y semilID
~queña) ti Rincón rtali::JI ID ml'nor contribución dirtcta I'n eSe periodo, allnque ID
'TJdllcción de fQrroje lotal ti inltrtSunll',

Otro aspeclo imponanlt a tener en cuenta es la mejoro en el "alor nutritb'o del
'rroje dtl mejoramiento, por el opon, de las distintas leguminoSllS (Cuadro 6).

,
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Cuadro 6. Valor Nutritim (% Digestibilidad nin "itro ~ y Prote{na Cmda, promedio
anuo/) detfarroje de coberturos de distintas leguminosas y del campo naturol.

Leguminosa en la % DJIO %PC
Cobertllro o C.N.

r.blanco ~picán 61.1 14.1

T.subt. Woogenelfup 58.7 14.0

f.otllS Ganador 59.1 16.8

Lotus El Rincón 57.4 14.5

f.otus Maku 56.0 17.0

Campo Nalltrol 50.5 8.6

En el coso del L petiUf/cuJatus Moku, se debe consideror un factor adicionul, que
es la presenciu de lln colljunta de sustancias complejos llamadas taninos condensados, que
también inciden en el comportamiento animal y si bien otros especies también las presentan
(cama por ejemplo L comicu/otus, etc.) las nÚ'eies que contiene Moku son más altos.
Dentro de ciertos límites, eS/o resulta favoroble al promol'u una mayor eficiencia de
Iltifiwción de las proteínas porel animal (protegiéndolas del ataque de los microorganismas
del rumen y aumentando su absorción inte~·tinal). Pero cuando esta leguminosa se
desarrolla en condiciones de muy baja fertilidad, se produce un aumenta importante de
esos taninos, que pueden deprimir el consumo (en esta misma publicación ellng.Montassi
presenta una discusión sobre este tema).

Dada et interesante potencial que presenta el Moku, se han implementado trabajos
que aporten mOJar conocimiento sobre el comportamiento por ejemplo, en condiciones de
pastorea. En el Cuadro 7, se resume iriformadó" sobre l/na cobertura en base a esta
leguminosa, sometida a pastoreo lanar continuo por dos años, en la que no se el'alúa
comportamiento animal por su un área pequeña en la que sólo ~'e incluJen de uno a tres
capones. ÚJfertilirodón ¡,,¡dalfue de 60 kg de P:O,lha, con refertUirociones de la mitad
de ese nirel anualmente; durante estos dos años, hubieron di/erentes momentos que por
disti"lOsfuctares se i"ttrnlmpió El pastoreo, abarcando aproximadamente 3 meses en total.

,
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Cuadro 7. Parámetros que carocteritAII aUlla coberturo de Lotus Maku bajo
pastoreo continuo (promedio de 2 anos).

Parámetro Valor

Disp. Promedio 2.0 tlha

Disp. lnremal 0.8 tlha

Prod. Total 7.8 tlha

Dotación Promedio 2.4 VG/ha

Aporte Leguminosa 70 %

A partir de estos registros f que tranS"'rTr e/ tercer año de tl'aluaci611 con la
pastura en muy buena wndici6n, se destaca nue"amente el importante rendimiento de
forraje f elerada capacidad de carga del mejoramiento en base a esta leguminosa.

4) Densidad de Sjembro r Ff!fiH;,qci6n

La combinación de ambos parámetros incitle decisi"amente efl el costo, la
productiridad inicwl, parcialmente la estacionalidad y hasta cierto punto la persistencia
produeti.'U del mejoramiento. En este sentido, cabe recordar informaci6fl sobre las tres
leguminosas más importantes aC/llalmente efl la regi6n (l-otus Safl Gabriel, El Hinc6fl y
trébol bÚJnco Znpie6nJ.

En el Cuadro 8 se incluye parte de ÚJ informaci6n, considerondo dmsidades
equú'alentes a 8 y 12 kg/ha de LotllS San Gabn'el en base a peso de lO(}{) semillas; de esta
forma, en trébol bÚJnco se emplearon 4.3 y 6.5 kglha, mientras que en Loms El Rinc6n
se usaron 3.3 y 5.0 kg/ha. Debe tenerse efl cuenta que en ningún caso se incluyeron
deflsidades muy bajas por considerurse un parámetro fundamental en el iflicio de Ufl
mejoromiento. La fertilitAci6n inicwl fue de 60 6 120 kg de p.o.lho, como fosforiJa
molida,

9
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Cuadro S.- EfulO de la densidad 7 nil·tf de !ertili:.ac;ón in;cio.l en tf rtndimienlo
(IOn/ha) de primu año de leguminosos nmbrodas en cobtrtura,

Ltguminoso en la Ofnsidad Equil'alenlt kglha
cobertura

8 12

60 120 60 /20

Lo San Gabn'e/ 4./ 5.5 4.3 6.5

Lo Rincon 3.8 4.4 4.0 4.5

T, B. lapialll 2.2 3.4 2.6 4.2

El uibul blanco mOslf'Ó la mayor ITspuesta o combios de densidad de acuerdo a
nil,tf de P (eIcepto LoluS San Gobn·tf con Pollo, que elidenció tf mayor ;nclTmtnto)
mienlras LD/us El Rincón ITsultó rtlotilYVnen/t insensible o las densidades considerodos;
la duplicación del nio'el de fenili:;Jción, pnn'fX6 un mOJOr impacto produClil'O ell el total
dtl pn'mu ,,;lo:J s""sn·lu'n"~. 11" ,,"~nrtad"_f aqul.

Dtbido al promisorio comportamienlo dtf LDluS Maku 101 huho de que (entrt otros
factons) por ser uno roriedad /ttraploide el'idenda nndimientos de Stmilla
comporal;''Qmente más bujos ti en consuuellcia se manejan mayores costos). se está
Halllolldo lambitn tf efecto de los mismos parámetros ell la constitución y produ(fil'idad
de SIIS cobenuras (Cuadro 9).
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Cuadro 9. 1'.,"1ecto de la densidad de siembra y fertilizaci6n illicial, en la proparci6n
de cobertura del tapiz, por útus Maku.

Densidad kglha

110 días

l.' 2.4 3.2 4.' 4.8 5.'

kg P¡O,

60 8 11 13 13 14 15

120 11 12 14 15 15 20

300 días post-siembra

kg P,O,

60 20 30 37 43 53 57

120 31 32 42 " '5 68

A partir de eS/os registros y de infonnación (no incluida) de rendimiento deforroje,
considerando su pequeño /amaño de semilla (aproximadamenle 1100 porgramo) y teniendo
en cuema que manifiesta IIn hábito colonizador de largo plal,/}, sería pasible manejar
densidades de 1 03 kg/ha, aún trahajando con el nivel de 60 kg de P¡O¡ha, para lograr
mejoramientos con una interesante composici6n.

En cuanlO a po[(tica global de fertilizaciones, ya se ha venido destacando que para
que el trébol blanco manifieste una product¡"idad rawnable, se requieren niveles iniciales
de unos 60 kg de P,O/ha (aunque se registran respuntas casi lineales a nireles de hasta
160 kg/ha) y aplicaciones anuales de unos 45 kg de P,O/ha. En relación a Lotus San
Gabriel y El Rinc6n, si bien con respuestas illteresallles, es posible trabajar con Ilil'eles
más conservadores (Cuadro lO;.
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Cuadro JO. Respuesta anual promedio (5 anos ine/u)'eIIdo sequía de 1989) a nil'eles
iniciales y anuales defosforila, de LQlus San Gabriel y El Rinc6n.

AolicaciÓn Ton MSlha/qño

Inicial Anllal Lgrus Ganador Lgllls Rinc6n

O O OA 0.8

O 30 1.8 1.8

30 O I.I 1.0

30 30 2.1 2.2

60 O 1.2 1.7

60 30 2.2 2.7

120 O 2.2 2.8

120 30 3.0 3.7

Se destaca IIn impOrTante efecto residual de los nÓ'efes iniciales, la posibilidad de
implantar ambas leguminosas con empleo modemdo de ferTilizante)' la buena respuesta a
dosis crecientes. Que file ine/u,m .wperinr en el cam del 1f>tu_~ F:f RinclÍn.

en los últimos anos también aquí en La Carolina se e~'alúa el efecto de fu
fertilización en el comporTamiento de coberTuras, entre otras de LotllS San Gabriel, Maku
)' trébol subterráneo Woogenellup, en base a aplicaciones de 30, 60 Y 120 kg de P,O¡ha
)' dosis anllales de 30 kg/ha, cama foiforila (Pigura 3).

~ ""-------- -

" ".......,- ".

I
, I

b
.__ ....... __~.u _

FIGURA 3.-Rendimiento anual de forraje (promedio de 3 afia.) de mejoramientos
integrados pur 3 leguminows, con distintos nil'eles de ferTiliwción.
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S~ obstnll lambitl/ aquí un importonl~ ~f~do residllQl d~ los nil'~/ts il/iáalts, /.ll/Q
mu, bU~I/a prodUCcWlI d~ ambos ÚJluS para ti promtdio de los tres ("ios ronsiderador, COI/
bU~I/ comportamitll/O tII I/iI·tits medios IQl romo se mencionQro el/ bau daJos anUn'ores;
por aIro part~, tribol sub/emfneo manif~st6 m~nor produClilU/ad , en consuuencia
menores respuestas.

I:.·n ruumen, es posible considerar que adllalmenle ~:riste" ptJra fa región, distintQs
alumatÍllls que cO'II'ieflell a ~sta tecnologia en IInQ herramien/Q decisilll poro fa mejoro
de la base !orrqjera en predios ganllderos.

CAKM,TERI7,AClQN DH PRODUCflYJ1MD y PRRSISTHNClA
DE MElORtlMl1;"NTOS BAJO PASl'OR/W

D.F.Risso, E.j.Berrtua' J A.ZIltU!

Segun s~ plant~Qba ~n fa introducción, uI/a etllpo impoflQn/~ ~n fa generoci6n de
illjoTJf/aci6rt sobre mejoramiento de CQmpas. es fa cuontifjcaci6rt d~ weficienus den'l'Odos
del manejo en condiciona de pastoreo de tales pasturos. En un proceso de il/unsifjcQcUSn
d~ fa pffHiucci6rt de sistemQs ganaderos, ts impanante planificQT unQ utilitJ!cUSn eficienl~

d~ fas ónQs mejoradas, por lo que deberdll definirse las cDlegorías l'llcunas o lanares a
emplear. En el caso del pnunte IrobtJjO, se emplmlÚn caJelOrl.as I'lJcunas jIJ"enu que se
iJlgrewr6n anualmenlt en pnmQI·~ro.

El pnncipal objetil'O d~ eSIe trobqjo ts cuontificar el efecto de fa doUtci6n ,10 tipo
de defoliación, sobre la producción J' CQlit/Qd de {orroje estacionQI y Qnllal, nolución de
los componentes del tapiz, Sil estnlClllra y persistel/cia, osi como comportamiento Qnimal
¡ndil'idllal y por hec/úrea, el/ dos mtjorolllieruos de campo,

Dichos mejoramientos rU,II/aron de la siembra en coberturo (reuliwdo entre el 5
] 8 de mayo de 1992), de lino mezcla de W1us SO" Gabn'el can/ribol blQnco ZIlpicón (10
+ 4 tglha} en un caso y de Lolrts El Rincón (5 /tglhQ) en otro, dispuesta en dos
repeticiones, lA fertiliwci6n inicial fue de 60 kg de P,O/liQ como SuperfoifQ1o
concentrado, mientros que en junio de 1993 s~ aplicQron 35 kg d~ P,O/ha, en maJo de
~ste año la rtfutili:Jlci6n fue de J3 /tg de N + 57 kg de P,O/hQ.

Por dil'u~s molilOOs, hasta ti 24 de no.i.embrt de 1993 se rtali:.6 un manejo
elleral del pastoreo J a partir de ese mom~ruQ se impusiera" los tratamientos a cada

uro (Cuad", 1). Como el órea de fas parulQs es en Iodos l(ls casos fa mismQ, se trabaja
" 4 o 5 no.'illos (de 1 a 3 años, de la ro:.Jl Aberde~n Angus) e" cada Ulla, d~ atuerdo a
dotQci6n. Respecto al mQntjo sa"üorio (igual en todos los 100es), se lrabojo en

laboracwn C(ln la Dro. A. Puig, de LA Cllrolina, habilndose sllmillislrado
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QntiPOlTUilQrios prtl'ÍO QI inirio J en dos oportunidades (ma,....o J julio) en el periodQ
upuimentQI.

Cl/Qdro l. TrolQmientos de postono impuestos ° toda meftJromiento.

Dolari6n LoIl/S+ T.blallto Lows Rint6n
Bast I'astoreo Pastoreo
UGIIIIJ AlI. COI/Ir. AII. Conlr.

1.07 ,( ,( ,¡ sí

1.34 '" ,¡ " si

Alt: 2 5Ubdilisiol/es, alttmando QProÁimtu!amentt toda ]J dÚJs.
Contr: 5 sabdil'isianes, ocupuri6n y descDnsos promedio 7 J 28 dias.

ácrplo por el cjetn de un mes pora semilfD:.6n (jin de diciembrr-fin de enero' el
pastOrtO se ha reali:ado en forma prrmDnente, sr,,;n lo proyec:fDdo. Dt Deuerdo a las
equil"afenáDS eonsiderudDs, ÚlS dOladones bti!ieQS eorrtspondetf D 1.43} 1.79 nOI'Íllos de
dos aIres aiías/ha, ÚlS que se a/llnenlaron duronte la limpir..o de fines de "erono } sr
.·ol,·eron a aumentar de medio/los Dfines de primD,·ero. /A úllimD prsada fue el 7 de
setiembre (se rta/i::Jln cDda 28 días uproxim(Jd/lIne.ue), por lo que el periodo de pGs'loreo
es de 25/ díQS y las dowriones pro.tftdia apartan en ti Cuadro 2.

Cuudro 2. Do/aciouu (J/la y baja promedio, pam el periodo de 251 dias.

Do/acióa

VG/ha

J.()7

1.34

An/ha

1.67

1.91

Durante el mes de cjerrt (diciembrt~nero)los (Jnimales se manfu.'Íeron en pastura
~·miÚlr. Con un promedio de 2JO I.g al inicio del prn'odo experimental en nOI'Íembrt, hasta
ti prtsentt todos los lralDmietflDS han resulltu!o en una inlereultIte e.-olutj6n dtl peso ,';'-0

de los distintos lotes de nO"jlfos (Figuro 1).
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FIGURA 1.- E,·oluci6u del peso ~Ú'o de no~'¡¡los en los distintos tratamientos.

No obstante lo anterior, los animales pastoreando el mejoromieJ1to con LoluS El
Rincón en carga afta son los qne evidencian las menores ganancias diarias y
promedia/menle los mejoromiel/los a base de trébol blanco y LoIIIS San Gabriel estarían
proporcionando los mejores compOltamientos indüüJuales hasta el momento, según se
muestra en la Figura 2.
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FIGURA 2.-Ganancia diaria promedio de l/ovillos ell cada tralamielllo, para todo el
período.

Para una misma pasturo 110 se registran aún otros efectos imporlalltes de los
trotamientos, aunque si lendellcias, como el 1Iec1lo que las ganancias son algo superiores
en los manejos alternados (carga baja) donde los animales tendriall una mayor posibilidad
de ejercer su selectil'idad.
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Q)mo rtsumM, ,n kJ Figuro 3 s, prrS,nla el aUmento de ptSQ 11\'0 por hecliJrra a
pat1ir de los distintos troJamiemos, poro los 151 días uptn"mentaltr.

'-'-::--'::::--- --.-
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FIGURA 3.- Aumento de ptSQ 1;"0 por hut6rra en los diszínlos trtlÚlmünlos.

Si bien ell ,odos los casos se a/can::Jln imponanlts rtgUtros, en ponicular si se
considero que aun falta fHlne de la primal·ero, en promtdio kJs producciones 'ienden a ser
supt.iorts en kJs cobenuros de tribol blanco y lA",s. Se deszaca espu(jicamenlt la
alca"wda con dotaci6n alta y mantjo cantrolado.

Desde d punto de ,-ista de la pos/uro, el comienzo dd pastQreo experimental se
realiz6 con disponibilidades /lO I/Iuy unifonnes pero e" generol alias, que inclllso
allmenlaron debido al cierre de IIn mes; a ponir de ese momenJo se rtgistra lino
declinaci6n cons/anlt en lo dispoaibilidad coa que los animales ingresan al POSlorto de los
distimos trotamientos, con n;'-eles mI/Y bnjos en el ultimo mlleS/rea poro la pastura de
Rinc6n en dotaci6n alta (Figl/ro 4}.
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FfGURA 4._ E"0Iuci6n delfomtje disponible en cada tralamienJo.

I~ importante deslacar que en los álJimo:> meses :;e han registrado precipitaciones
menores (llas del promedio llist6rico en lA Carolina, :>eglÍn la infonnaci6n proporcionada
por el fng. FabitJni (Figura 5).
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FIGURA 5.- Uu,ias caidDs,n 1994 J prom,dio hisJ6rico.

Se obun"a que a partir del exceso de flu"ias de mayo, hasla el preunte /as mismas
~II sido menores a lo acostumbrado, lo que se aglll\"O con fas bajas umperoluros def
liltimo mes.
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En (uanla" lo mmposici6n dt las parturos, tn ltntral St obstr>'O ulla inltrtrantt
prtstncia de ftluminosas rtmbradas tn lodos 101 tra1"mienlol, lanto ,,1 inkw dtl
uptrimento, como ell el úftimo mutrtrtO, "unque hoy un cambio imporfonlt en lo.
cOlllribud611 rtlalil'O dtl lribol blallm y d Lotus Soll Gabrid, que ell este momento
oporue ell bajas proporriont1 {Figuro 6}.

FIGURA 6.· Proporri6n de 11I8l1minosas stmbroJas y grom[ntas poro fas dirtintos
lralamientos en prima¡'era- im'lema,
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.-
Complemenrariameme a lo (JrIun'or se reu/iwron emlllciones de la l'egetacióII con

métodos de plllllO combinado COII /ranseetu p<lru detenninar la jra/uncin re/a/im de las
especies.

En esta ipoca, en el campo nmural se obsen'a 11110 mayorf~CIltncia de fus espuies
de cido inl'ulla/. Esw se debe, principalmente a la existencia de liieroas t/lUnas 1 pastos
ordinarios de e$le ciclo, Mnto anuales como perennes, cuya participación al recllbrimÜ'nto
del suelo olcon:A al SO %, mielllras que ti 20 % nSUmlt corresponde a pasws tientos.
Estos ¡í/limos son de cic/o e5lil'01, pqr lo que acmalmente estan en reposo. Úl mU10ria de
eslos especies tienen dimensiones redllcidas y escoso I'igor, presentando, además,
colorociones particulares pqr efecto de los bajas temperaturas.

El mejoromietl/o con tribol blanco 1 lotus liene una vegetación UÚ1¡ más invernal
(75 %), aunque compuesta por especies de mejor calidad. En la curga hoja, los pastos
filiaS 1 liemos tiene" una purticipación al recubrimiemo dtf sue/o sllperior a ÓO %, de los
clla/es cOlTtspqnden 21 % al trébol blanco, 12 % allotllS y 8 % al roigros, especie que en
la carga alta y en el manejo alternado tiene una /reCllencia reducida, posiblemente
relacionada a fu selectil"wad animaf, (Hgu1V 7). ÚlS hierbas enunas lielldell a reducirse
en carga baja, ya que SOll especies arrosetadas de pequeño parle. que pueden ser afectadas
por fu alturo del tapiz !'egetaf. Les pasloS ordinarios lienden a reducirse al illcremelltarse
refatimlllenle fas finos)' tiernos. us más imporlante~ son ciperouus .l' Vulpw austrofu.
que también san componentes de fu I'tgctoción na/l/rol )' en estas condiciones lienen lma
muyor expresión.
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FIGURA 7.- Vege/adón dtf campo natural y dtf campo ",ejarada can Treból 8/a"co y
Lotus, agrupada stgún tipos produetiros.

El lolus El Rincón u más frecuetUI en la carga alta (34,$ 'k), por su adaptación
al pastoreo. aunque en fa carga baja tiene una contribudtJn similar (32%), los paslosjinos
1 tiernos tienen mayor contribucitJn debUJo Q Úlfrecllenda dtf migres expontúneo (Hgum
8'. En eSle ",eftl1umitnto iDI'tgetoci6n rr aún más im'emol (85 "'" que en ti cOUJ anterior
donde ti I«us, OlÍn con frecuencill rela/llW1ltffte 1N{iQ, incrementa lo propo~ión de
eSlú'aJes. Las hierlHu enanas tienen escaso preuncia en la carga 0/10, posiblemente
"'(acionada a iD velocidad de crecimiento init:io( dtf lotus El Rinc6n. JO que (a mayorla
de elfos son del mismo deJo, y al rtcubrimiemo de tstl ql/I impida o aquel/as tcner una
maJor tIp,.,s{6n. Sin embargo, Jes paSlOS ordinarios JO "/tncionados, tambitn inremalu,
se adaptan bien a atas condiciones.

"
:1,
ro

ro

-
FIGURA 8.- VegtUlci6n del campo nmurol, del campo mejorado can Lotus El Rinc6n,

ogruptu/o según tipos prod//ctiros.
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La I'egaación na/urol, fl)mparoda con aquel/a de los mejoromif1ltos, presema un
cambio CIIalitatil'o marcado, Las eIpecies nati"a~' que fomuUI p(Ure de las I'egetaciones de
lOI mejoromientos tienen mayores dimensiones, mejor I'igor y algunas esti.'ales :rolM de m
repo~'(J, por lo que cabe supoller que hall sido menos afeetodas por los fríos y fOl'Orecidas
por las CQndicione.~ de/tapiz .'egelOl y la fenilUfud del suelo.

Posuríores emlllaciones de estas ,'egetaciones pennitirán seguir la e.'Oluci611 de las
mismas y los cambios que se produzcan a medida que el sistema se I'a desplumndo hacia
un nuel'O panto de equilibrio, con mejor condición de la paslIIro, asi como su estabilidad
ell el tiempo,

A modo de consideraciones finales, es OpOrlllllO mencionar qfle el presente
experimenlO es de largo plaz.o, prel'isto paro evaluar durame 4 6 5 años y la infonnación
presentada debe considerane como muy preliminar. Sin emoorgo es de deS/acor la
itlleresante capacidad de carga, el huen componamiento onimal indilidual y en
fl)nsecllencia la importante producción por hectúrea, que hasta el momf1llO se está
obteniendo en los distimos lrolOmiemos que illl'Olllcran los dos mejoromietllos, los que
mantiellen 11110 huMa condición.
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EL VALOR NlffRJCJONAL DE WS TANINOS CONDENSADOS

EN EL GENERO LOroS.
Fobia Momom'

1) INTRODUCClON

A "il'ti d~ los SI'sumas ganadtTOr jnunsil"Os dandt l4s pasturos mtjo1Udas ron ti
rompontnlt más iJPlpol1Qnu di la ditla animal a(lIm" imponanlts pinJidas di nitrogtlfO
asociadas a lo alta d'gradación dt las pro/tínas tll ti rom,,,.

En Nutl'a üÚlndia can posturas di migros ptrrnnt ~ trtb<ll blanco, cuca dd 70~

de las proteínas consumidas ron dtgrodadas tll el mm'll, tstapando S% un 30% al
i/I/tsf;no delgtu/() para una posltrior absorción. Es/o último esta asociado con: 1) alias
incidencias de meteorismo en ganado racuno y 2) defiriendo de animo ácidos ti' animalts
en activo crecimiemo Q con altas demandas proteicas.

En es/os paises, rtducir IStas ptrdidas t incrrtrltlltar la proporción di pro/tina
~tgetQf qut lscape de la degrodaci6n en el nlmen posibilitando su posurior obsarrión a
nil'd inUSlinal, es uno de los grandes objetivas de lo inl'estjgadón en rumianfU

De 1lJ hermmientos ujstenlts de origen quimko, fúico , no/urol para conlfolor
estas mermas en 1lJ ntend6n corporal dd ni/rogeno dieunco, liJ pnsencUJ de toninas
condensodos en (egu".inosos!gram(lleos de allo 1'Olorogronómico aparece en la actualidml
como una de las altenlat;,'OS con mayor futuro,

El objttil'O prindpal de eSle alT(culo es reali:ar algunos comentarios robre liJ
itiformod6n prOl'enienu de /l'uel'O blandio nlacwntuios a liJ influencw de los toninas
condensado en produujón animol, tomando como re/erencia principal al gellero Lotus.
Dado los auspidosos resultados obtenidos hasta la fecha en las e.'aluacialles hechas por
IN/A en Lows pedunClllatus el', "Maku -, se expo"drrmfuwros I'entajas y den'entajas dd
punto de ,'ista Ilutricjanal en el risa de esu cullil'ar en producci6n animal,

2) l QUE SON WS TANINOS CONOflNSADOS J

Los tOllinas san compuestos fenóticos, que comprenden o los laninos hidrolhables
y condenroilas, pero en es/a publicadón nos concentraremos sobre los ,íltimas,

Estudios, uarios ecal6gicas demuestran que la presencia de taninos condenS(J(/as
(TQ en las plantas olHdece o respuestas quúnicas de difensa desarrollmJiJs por las mismos
frellte al ataque de inuctos, al S6brepastortO de herlJiI'OfOs I'w/ormacwn de compuestos
secundan'os como los Te, quielltS ayudarlon a perpel¡/ar las upedes.

'Ing, Agr" Je/e dd ProgfOlfUl Naciatull de OrUws, CAprinos, INIA._Tacuarvnbó.

"
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La moyoria del trabajo e:cpen'menlal sobre la i'l/luttlfÍa de los TC en produuión
ammal ha sido rtoli:;pda ell npecil's de 0110 miar agronómico, loles como: Slllta
(He}'dSllf1lm coronarium); SJQinfoin (Onobrychis l'Íciifolio); Lotus cornicufaJl/s J Loll/S
¡mil/ncl/falus.

Ruienlcmeflle se ha generado información en e:r¡ucies como Achicoria (Chichorium
inlybus), Holclls lanaJl/s (\lolltossi n al, 1993).

lA ubicación de los Te l'n la ploma l'Oría con la especie, por ejemplo: en el CO$O
de los trfbollS blanco J rojo los re se locali:;pn en los pllalos floroles; para los casos de
LoIus , /lolcus lanall/s se plYsenlan p'1nfÍpalmenft tIl las hojas en IYlación el /al1os J
componentes florales.

3) MODO DE ACCJON 1 FACTORES QUB AFECTAN LA CONCENTRACION DE
TAN/SOS CONDENSADOS.

1..os TC se combinan con lus proteínas l'egetale:r formando un complejo estable en
ti ranto de p/l 3.5 a 7, pero di$DCúJndo$t con IDs mismas a pll itiferiolYS a 3,5 6
supen'ores a 8. como resultado IDs prouinas regetoles que cotllienell Te son proftgidOf de
la degradaciólI microbimw que ocurre en el nlmen, y en teoría san finalmenle liberadas
en el obomaso (pll 1,3 - 3,0) paro ser ¡HISleriomunle absorbidos en el inteslina delgado,

Los efectos positi.,os o negati'vs de los Te en producción animal est4n reIDciontuios
a: I} La concttltrocion de Te por Kg de maten'a seca (en %) y 1} Al grodo de reacti"illad
de los 1'(', que I'n úllima instanfÍa depende del ¡uso moleCfllar (PM) y dtf cOn/eflUlo de
galactociam'nos, Lor Te de 1...oI/lS son de bajo PJI con l/ti aho grado de reocti.Ulod con ÚlS

pro/einos. por lo tanlo son alll/mu'ft eficientes en incrementar ID ofena de omino ácidos
o ni"e/ inteslinal,

l..tl cDncentració" de Te de kJs tfptcies de Lotl/S presttl/o grondes diferencias etlire
los genOlipos, es liS( que LotU$ Ptdunculutus cv, -Granlunds lIaku· litne altos
collceruracioner tll comparación CUlt J..oIIIS camicrllatllf,

fjr tre selllUlo fas caneen/rociones de Te al/melllon en cDndicianes de baja
fertilidad, /IIagni/icor.dose 0';1/ mús es/e (fec/o para el caso de LolllS pedllnCIIlatus (Cuadro
1).

"
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Cuadro 1. Valores en 1" concentrllCi6n de Te Cll/KgMSI de especies del oenero Lotus en estado
df~idaddlelvegetatIVo según el niv'" • ~ • 'o o.

AUTORES Hwb1iddd lo/us lolUs comicuJlI/us
dttl sU<tlo PwJuncuJ#/us

ev. Empirll ,. Mail/ami

John & Lancashi'e 11981) ALTA 20.0 '.5 14.5

Lowhte, lit .,.• (1987l BAJA 94.5 '.S 28.1

Ba,ry & Fo,ss (19831 ALTA 32.0

BAJA 78.0

Ba",,- & Ouncan (1984) ALTA 456

BAJA 105.9

McNabb t 19881 ALTA . 24.2

Fuente: Adaptado de Ba",,- (19891
NOTA: ALTA s pH > 5.3: Olsen P > Hlpmlml: 50.-5 > 12pmig.

BAJA .. pH < 5.2: Ol,en P > 8pmlml. 50.·5 > 5pmlg.

E" generol paro las condiciones dI! Nuel"a Zefandla lit cOl/centrodones de TC en
Loms pedl/nCIIla/tls se Incremental/ el/onda lo plmlla crece eu cOl/dlelo"es amblenlu/es de
stress (bojafenilidad; Sltelos ácidos y bajas tempero/tiras), llegando a I'alores de 8 a 10%.
Sin embargo las concenlrociones en suelos de ulla fenllidad y buenas tempt'Tutllros
ambientales son de 2 a .J%.

4) EL VALOR NUTIl.JCIONAL DE U)5 TANINOS CONDENSAlJOS

La alta degrndaci6a de las proteínas solubles de origen l'egrtal que ocurren en el
nllnen, provoca impOlfal/les plnfidas de tdtrogetlo excediendo la capacidad de los
microorganismos del n/men de simetbu proldno de amonio, el cual es pritldpnlmeme
pel>/ido etl fu orina del unimal o recielado '-(a sali>"a.

En generol fas eSll/dios de itlvesligaci6tl !lan demOSlrodo que altas concentraciones
de TC (5·10%) son dellTlllenlales etilo die/a de I1Il11ialltes en tlnninos dI! diges/i6t/ de la
fibra J' e! consulllO \'Oluman·o, Al/os contenidos de TC (5,5%) en f.AlluS 1'edtlltculalus CI'.
Moku pro"ocon:m redllcciones de hasta un 10% "" e! conSlllllO de orinas, sitlldo la cousa
principal la liislllinuti6n de la digeslibilidl/d de la fibro por l/tia inhibici6n de la ac/il'idad
microbiana de! I1Iml!n.

Sin embargo, en la acluoliliad existen eridendas q¡,e miles/rol/ que I/j;·eles bajos a
medios de TC (0.5 - 3.5) rl'ductn las pirdidas de pro/dna a ni,'ef del I1Imen, permitiendo
que nú'eles mayores de amino ácidos lIeguet/ al inles/ino paro ser absorbidos u I/ú·el
imeslinal.
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Lo proludón nali:¡;¡da por los TC, es se/ectil'a, protegiendo principalmen/e las
proU;nas de origen I'ege/a/ que tienen altas n/aciones de amino 6cidos esencÍJJ/es
(ME}:omino ácidos no esenciu/es (AANE) (mayores a /J, de aq"r la gron importanciD d,
espedes como LotIIS donde la rdodó'l fue 1,4 permitiendo importan/es retenciones de N
ell on'IIos. VII reciente experimellto eon LoluS eomiculatus maUro que los TC aumen/oron
ell un 32% la disponibilidad y absorció'l d, Melionina, que es el principal QIltina ácido
b'miJallu para la producción de lana,

El cU4dro 2 mueSlra un ranking dd ,'alar alimellticia de algul//IS de!Ds principales
especies fonujerus ulilizm/as ", Nuem blandiD exprewdo en función de la ganancia de
ptfO riro de 0,1nos. Se deSloen e/aromen/e la trodidonal superioridad del lribol blanco
frente a las resta lites especies, pero es de nwltar el exulenle compol1omiEnla del Lotus
pedunculaJus -Maleu -, superando aún o erufen/es fonujeras como la son la alfalfo y el
/ribol rojo,

Esle campol1am;enta e)1orio explicada principo/mente por !Ds I'tnlajas nutriJiWJs
adicionaltf que le confieren a esto especies la presellcia de los TC.

Ci.IiIdto 2. ~tudios comparriwos del v..... alirMntócio en tmninos de ll~ de peso YiYo ....
owinos sobq a/go.nas~ que e_ en Nueva Zealandia. ¡Extractado .... lIyatt,
19811

E$fJfICia/CnltivllrtlS _1ÑlJiIdO!1 NUmwods V,"" ....,.,. ..
B$fIIdio$ ~Iicio Pero .nvo {gI~J

,eIa/illo

Tl'l!boI blanco. ev, G'!tS$lands Huia " '00 250

lotus pedunculatus, ev. G'assJands Malw , .. '"
Alt~a. ev. Wai,au " 82 20'
T,ébol rojo, ev, G'asslands PawerD ,

" '"
Raigras anual, ev, GrltSslands Paroa , 82 '00
R<>i9rilS perenne, ev. G'asslands Ruanu¡ " " no

NOTA: los volores relalivos son expresados en funeión del tro!bol blanco (base 1001 y los ovinos
tue'on a1imenlados Mllibitum en potreros eon las especies pl/ru en eondicione$ de a1la
¡,,"¡ida<!,

llana los fuha 110 uisten tl'ideneias en Úl liturllura intemocional que mueSlrtn
efectos adl'enos de los re en la polalabilidad de !Ds especies del genero Lotus,

Bajas concen/raciones de TC ell Lot"s (]OglKg MS) eSlu.'ieron asociadas a la
rtducci6n del grado de gord"ra ell carcaws de corderos a IIn mismo peso de faena que efl
corderos que panortabc.n pastllras testigo de tribol blanco.

"
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Según WagllOm fUd, (1989) la produción de leche, carne y lana de los rominaJes
podrio. ser incremenwda en un rongo de 10 a 15% si se ofrecen paSluros con
concenlrociones de TC de :2 a 3%,

En Nuera Zelandw exislefirme \'Olunlady oplimismo de logrorcon exilo incorporor
los TC a especies forrajeros de lanta imporlancia como lo son ellribol blanco y rojo a
lrá.'es de la manipulaci6n gen/lica, lo cual acarearla imparlantes beneficios en la
producción animal para aquel pais y de alros palses de base pastoril como el nueslro.

5) TANINOS CONDENSADOS y METEORISMO

La frocci6n so/uble de las proteinas vegewles de las hojas consumidas por los
l'aCI/TIOS aparece como la mayor causa de meleorismo, relacionado eslo a la alla
degrtulabilidad de las mismas en el romen. Especiesforrojerus de imporlancia agron6mica
como el tribol blanco, lribol rojo y alfalfa promueven el desarrollo de meteorismo en
ganado racuno y en algunos casos en ol'inos. En cOnlraSIe, vacunos que pastorean
prtuleros del genero Lot"s u otras especies que contienen TC no manifiestan meleon·smo.

En un experimento realizado en Nuem Zelandia, niveles de TC tan bajos como
0.17% en la MS en la dieta de racunos evitaron /0 aparici6n de $intomas de meteorismo.
Aún se necesita de más información que pennila determinar con mayor precisión las
relaciones causa:efeclo.

6) TANINOS CONDENSADOS Y PARASlTOS GASTROlNTES17NALES

Recientes lrabajos de investigación han demostrado que los TC liene propiedades
ol'icidas a nil'el de ovinos, lo cual puede tener impliconcias en el fururo, reduciendo la
dependencia de productos antiparasitarios y retan/ando los mecanismos de resistencia a los
parasitos gastroinlestinales en o"inos.

Experimentos realizados en 1993 en Nuel'a Zelandia moslraron que las cargas de
(an'as adultas en el intestino de animales que pastoreaban especies con TC eron la mitad
que en (os animales testigos. Aún se necesila de mayor illjonnación de investigación que
ayude a profundizar los recientes haflazgos en el lema.

7) COMENTARIOS FINALES

La prolección de las proteínas .'egerales ejerciJa por los Te incrementan el valor
alimenlicio de las especies dl'l gl'nero Uitus debido a:

1) Aumenlo de la caliJad de las proll'Ínas, asociados al mayor aprovechamienlo de
las proll'Ínas de origen I'egelal (de mayor ,'alar bi%gito) en relación a las de origen
microbiano, los cua(es son más adecuadas para producir carne, lana y leche.

"
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2) Aumento en la cOlltidad de proleina que lIegon 01 intestino delgodo asociado eslo
a la menor degrtufacWn rvminal.

Tombiin uiste infarmoci6n adicional que mUn/ro que la indusiDn de es¡ndes que
contengoll re (CI1S6 del Lofus) es uno herramienta úlil poro tliJar la apo,,'ci41l det
meteorismo. Es posibfe que en et futuro urcano tengamos o duposici6n I"ariedades de
Ir/bol blanco o rojo no mlleori$ntes ell el men:tJlio de ,'(",·edodes. debido a lo indusi6n
de re por 110 de fu biotecnolog(a.

Estudios recielllts t6mbien mues/ran qru (os TC U'ldrian efectos lIegatil'os sobre los
parositos grastointestilloles en ol'illOS, fa que hobre rlllo PUelfo más e" la busqueda de
sofuciOlles a este problema de /allla importancia econ6mica para el produclor ol'ino,

Losfoc/ibfes efectos negotil'os de altas concentraciones de TC en producci6n animal
det cul//I'or Maku h'gados a la reducción del consuma puedell ser niladas COII manejo,
danda buenas cOlldiciones de felf;fidad paro SIl crecimiento.

,hin existe falla de informoci6n o nil'el mundÚlI sobre la influencia de los re en
producci6n onimalfundamentalmenlt ton especies que posttn concenlrocwnes de medias
a bajas, en tle sentido en la regi6n de &sallo el Progroma Nacional de (h'inos, Caprinos
det IN/A. (UllidDd Experimental ~Glencoe"), liene enfunciontlnliento un uperimento en
colaboroci6n con la Unil'enidad de lItanq (NZ) como porte de un n/udio de post·grado,
donde SI emluon diferentes mwlas forrajeras de roigníslllofcus lanOluslrrlbal
blancollotus comiculatus en producd6n ol'ina.
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MANEJO Y ALJMENTACION DE LA RECRIA

SUPLEMENTIICJON INVERNAL E.S7Jt41TiGlot

GuilhmuJ J"iguriJul I

INTRODUCCION

Es tOllotido por todos las /imitocu)IIeS dd mOfltio tnulitUlnol a tampo naturol (CN)
de fus tatcgorúJS de ru/'Úl. EfI gefleml, fu cantidad y cafidad dd forraje de CN en d
periodo im'emul, SOfl insuJudentes paro cubrir los nquerimieruos de temeros/as y
sobnarlos, Es asf que efl i'/I"ierno, son comunes las pürfidas de 5 a 15~ dtl peso de
comienws de oloño.

El cndmieruo compe,"oto'10 en prima~efQ, siempre y cuando se manifieste
correctamente, permite recuperar algo del crecimitflto y desarrollo "no ganados· tri
imitmo, Una boJa t:r:presiófI del credmitnto compenS(Jlorio caUfa daños permalltntes,
como por tiemplo redlltci6f1 fI'l IO~ dtl ptro adulto poltrlciul (INfA TQcuanmbó),

UflO adteuadQ alimentQci6n de las ncrúJs en el perlodo im·tmal (primer o stgufldo
i",ierno), ptrmilt sin mDJOns dlfitullMts, nducir en UfI Dilo la tdad de tnton o fu edad
dt fQena (INM TQcuQnmbó).

Por falts moti''Os, tf PmgramQ NQculflaI de Bo.inos dt Ú1me dtt INM, ha
prion':JUio estudios en fu alimemaei6n de las cottgo/'ÚlS de rferio. Estos abalTan por
ruputlto, IQ utili!JSci6n dt pasturas mtiomdas, tQlucomo ,·tnltoS, praduus con.·tflciona/ts
o mejoromitfllos t:r:tensilYls qut hoy se presenta,l en eltQ JornadQ. TQmbUn se lfe,'On Q
CQbo tstudios tOfl distimos sup/elllemos o mhproductos extra-predio/es (afred/ilfos dearro:
y trigo, distinlos gronos, llenos o suplementos protticosJ en ¡NtA Tawonmbó t IN1A.
Treinla y Tns. Se presenla a continuación lino brel't reseña de los a"ances en tlllllla,

A.VANCES EN SUPLEMENTACION DE TERNEROS

El tirmino suplementaci6n o alimentación suplemenla/'Úl es utiliuldo no solo paro
gronos o subproductos, sino que u uSlUfo tambUn respecto al USQ tslrollg¡cQ de pasturas,
forrajes () ~tnlt(}S,

'¡nq, Aqr. KSc., Jata Proqrama Nal. Bovinos de Carne

"
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A1"REClflUO DE ARROZ ENTERO (AA)

Se han hecho importantes amnces en la ¡ltilitaci6n de AA en terneros pastoreando
CN en I'f periodo post-destete. Niveles de 0.75 a 3.0 kglanimal/dÚl de ofena de AA han
moslrodo que existe IIn lecho de consumo, por lo menos en temeroslas de menor peso
« 180·200 kg).

El consumo máximo loolumario promedio, en una comUla ofrecUla dia, en generol
ha sido inferior a 1.1.2 kg AAlanima/ldia, debido a su alto contenido de grasa (16·22%).
Existen pequeñas depresiones en el consumo asociadas al enroncÚlmiento normal de la
grasa con el tiempo.

Sin embargo, Ins gOllOncias de peso han sido satisfactorias (.15-.2 kg/dla) y varWn
por mpuesto con la disponibilidad y calidad de In pasturo. Ofertas superiores a 1.5
kglanimalld{a han mostrudo conmmos erráticos y tlO consistentes en I'f liempo, y las
ganancias de peso no han sl/perodo los .25 kglanimalldia.

El uso de AA reqrliere IIlta adecuada sllp/emen/aci6n con Catcio debido a una
reducción del Ca disponible.

MEZCV. DE AA Y AFREC1l1UÁJ DE TRIGO (Al)

Como forma de di/uir et efecto de la grasa se han realiuuJo trobajos con meulns
de 50% AA Y 50% A T, mejorondo sustancialmente el consumo de la mezcla, respecto al
AA puro. Los resultadas de dichos trabajos permiten concluir que con 1·1.1 kg de esta
meula se logran ganancias de .18-.20 kglanimaf/dla. Los nivl'fes de suplementaci6n
riferUlos al % del peso l·ivo del animal en estos casos file .S·l%.

Las caracteris/icas de In pasturo son deurminantes de estos resul/ados y deben ser
tenidas muy en Cl/ellla al planificar lllla estrategia de sl/plementac!ón. El objetivo uní
suplementar el eN, no sustituirla.

La infonnaci6n disponible sobre estos temas smi publicada allles de fines de 1994.

"




