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SUPLEMENTACION Y PERFORMANCE

DE OVINOS Y VACUNOS

ALIMENTADOS CON FORRAJE

Ruy Orcasberro{*'

INTRODUCCIÓN

La suplementación de ovinos y

vacunos es una alternativa de ali

mentación cara para cualquier esta

blecimiento ganadero. Por lo tanto,

la decisión de suplementar estámuy

condicionada por la expectativa de

beneficio económico.

El suministro de alimentos vo

luminosos, concentrados energéti
cos o concentrados proteicos, a

animales en pastoreo, puede tener

como objeto minimizar pérdidas de

animales en períodos de crisis fo

rrajera, maximizar la performance
animal y/o mejorar la eficiencia de

utilización del forraje. La respuesta
a la suplementación en cualquiera
de estas situaciones depende, fun

damentalmente, del animal (edad,

estado fisiológico, condición cor

poral, potencial de producción), de

la pastura (cantidad y calidad) y del

suplemento (tipo y cantidad a sumi

nistrar).

La toma de decisión sobre el su

ministro de suplementos al ganado
debe basarse en el impacto, físico y

económico, que tendría en el largo

plazo sobre el sistema de produc
ción en forma global. Para evaluar

lo es necesario conocer, primero, la

respuesta en el corto ymediano plazo,
del animal que consume el suple
mento.

El propósito de este trabajo es

presentar algunos resultados, sobre

todo nacionales, de la performance
de ovinos y vacunos suplementa

dos, que aporten elementos para la

toma de decisión sobre el suminis

tro de suplementos bajo distintas con

diciones de producción.
La suplementación mineral de

ovinos y vacunos en pastoreo es una

práctica común que tiene por objeto

corregir deficiencias del forraje, en

elementos esenciales, que puedan
afectar la salud y/o la performance
animal. En este trabajo se presenta,

además, un resumen de la informa

ción nacional sobre contenido de

minerales en pasturas de campo

natural y resultados de performance
animal en ensayos de suplementa
ción mineral.

En los últimos años se han rea

lizado extensas revisiones sobre su

plementación de animales en pastoreo

(Allden, 1981; Siebert y Hunter,

1981; Cohén, 1987;Mayland et al,

1987; Pétersen, 1987; Horn y

McCollum, 1987).

SUPLEMENTACION

PARA MINIMIZAR

PERDIDAS

El último tercio de gestación de

las majadas de cría (período de al

tos requerimientos nutricionales; Or-

casberro, 1985), en el país, se con

centra en julio-agosto (Nicola etal,

1984), cuando la producción y dis

ponibilidad de forraje es muy baja.
Durante la parición, la mortalidad

de ovejas oscila entre 2.6 y 7.1% y

la de corderos entre 14 y 32%, lo

cual se atribuye, fundamentalmen

te, a una subnutrición de los vien

tres durante gestación avanzada

(Nicola et al, 1984).

La suplementación de ovejas de

cría en gestación avanzada es una

práctica que se ha recomendado y

utilizado con el objeto de reducir la

pérdida de vientres, por toxemia de

la preñez, y la pérdida de corderos

al nacer. En el Cuadro 1 se presenta

un resumen de trabajos experimen

tales, realizados en el país, en los

que se estudió la influencia de la

suplementación, en este período,
sobre la performance de las ovejas.

En los experimentos se suminis

traron 300 y 350 g/oveja/día de grano
de cebada y de avena a ovejas
Corriedale e Ideal, respectivamen
te. En el período experimental las

majadas pastorearon campo natural

con 500 - 1.200 kg/ha de materia

seca. La mayor parte de la suple-
mentación se realizó en agosto,
durante los últimos 30-38 días de

gestación.
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Los resultados de los distintos

experimentos son concordantes

(Cuadro 1). La suplementación

aumentó, ligeramente, el peso (en

3.2-4%) y estado (en 8-15%) de las

ovejas al parto y el peso al nacer de

los corderos únicos (en 7-13%) y

mellizos (en 6.6%). El experimento
de suplementación de ovejas (Ideal

o Corriedale) en gestación avanza

da, descrito por Acuña et al.

(1988),(ue repetido durante 4 años.

En promedio se obtuvieron simila

res incrementos de peso al nacer, de

los corderos únicos y mellizos res

pecto a los testigos no suplementa

dos, que los resumidos en cl Cuadro

1 (Oficialdegui, 1990).

En ninguno de los experimentos
se informa de problemas de toxe-

mia de la preñez en las ovejas no su-

plementadas. Tampoco se observa

ron mejoras importantes en la ga

nancia de peso de los corderos

después del nacimiento ni en la

producción de lana de las ovejas.
En los trabajos realizados en cl

Campo Experimental del SUL, en

Cerro Colorado, se obtuvo una

reducción importante en la pérdida
de corderos nacidos como mellizos

(34.7% de mortalidad en aquellos
mellizos hijos de madres suplemen-
ladas vs 65.9% de mortalidad en los

mellizos hijos de ovejas testigo,

promedio de 4 años) y una disminu

ción en la mortalidad de ovejas

suplementadas respecto a las testigo

(Oficialdegui, 1990).

Estos resultados físicos sugie

ren que, con animales en estado

corporal ^ 2.3 (en la escala de 5

puntos; Orcasberro, 1985) y con

disponibilidades de forraje (en base

materia seca) de 500-1.200 kg/ba,

la suplementación durante gestación

avanzada en sistemas comerciales

se justificaría sólo cuando exista la

expectativa de una elevada propor
ción de ovejas gestando mellizos.

Esta situación puede ser parti

culannente grave en años con vera

nos y otoños benignos -que crean

condiciones de alimentación favo

rables para obtener una alta fecun

didad en las ovejas de cría- acom

pañados de inviernos severos -que

imponen un fuerte stress, sobre todo

nutricional, a la majada. Estas con

diciones, que ocurren periódicamen

te en el país, ocasionan elevadas

pérdidas de ovejas y corderos que

podrían preverse y atenuarse, con

resultados económicos favorables,

mediante suplementación con con

centrados energéticos.
La situación extrema de suple-

mentación para minimizar pérdidas
es aquella en que la supervivencia
del animal en pastoreo se ve com

prometida. Durante la sequía de 1989

se elaboraron pautas sobre suple-
mentación de sobrevivencia para las

condiciones del país en esemomen

to (Orcasberro, 1989). Las recomen

daciones, que se resumen en el

Cuadro 2, se basaron, fundamental

mente, en coeficientes técnicos

extranjeros.

Luego de finalizada la crisis

forrajera se realizó un relevamiento

de experiencias de suplementación
en establecimientos comerciales con

cl objeto de evaluar las recomenda

ciones y de dejar documentados los

antecedentes. En el Cuadro 3 se

resumen características y resultados

(físicos y de costos) de algunas

experiencias de suplementación.
Además del costo de la opera

ción, en la toma de decisión sobre

suplementación con concentrados du

rante la crisis forrajera, se conside

raron otros aspectos. Entre ellos, la

posibilidad de recbazo del suple
mento por cl animal no acostumbra

do al consumo de concentrado y las

pérdidas de animales por intoxica

ción.

Salvo excepciones, cl acostum-

bramiento de los animales al coiiüu-

mo de concentrado no presentó di

ficultades. Las cantidades de suple

mento utilizadas en las operaciones

concuerdan, en términos generales,
con las recomendadas. En uno de

los establecimientos se tuvo una

pérdida elevada de terneros (24%)

que, al momento de la suplementa

ción, se encontraban en muy mal

estado corporal. En otras dos expe

riencias ocurrieron pérdidas del 6.0

y del 4.8% de sobreaños y de vacas

debidas a acidosis e intoxicación

por urea, respectivamente. En las

cuatro operaciones restantes las

pérdidas fueron bajas e incluso in

feriores a las que ocurren en años

normales. Esta última situación fue

atribuida a una supervisión muy

estrecha de los animales durante ese

período.
El costo diario de la suplemen

tación varió entre U$S 0.30 y 0.42

por ternero y entre U$S 0.28 y 0.58

por vaca. El costo fue mayor en

aquellos casos en que se utilizó heno

como suplemento.
Los resultados de la experiencia

permiten concluir que: 1) los vacu

nos y ovinos se adaptan rápidamen
te al consumo de concentrado cuan

do la disponibilidad de forraje es

baja o el pastoreo es restringido; 2)
la probabilidad de sobrevivencia es

muy alta si la suplementación se

inicia antes de que el estado corpo

ral de los animales sea excesiva

mente crítico; 3) los riesgos de

"intoxicación" son muy bajos
cuando el alimento y los animales

son manejados adecuadamente; y

4) las recomendaciones efectuadas

sobre alimentación del ganado en

períodos de crisis forrajera pueden
utilizarse con mínimo riesgo.

SUPLEMENTACION
PARA MAXIMIZAR LA
PERFORMANCE

ANIMAL

La respuesta a la suplementa-
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ción varía en relación directa a: 1)

la diferencia entre cl potencial de

producción del animal y cl valor

nutritivo (digestibilidad, consumo y

eficiencia de utilización) del forraje

base, y 2) la cantidad disponible de

forraje base. Para vacas lecheras se

lian desarrollado funciones matemá

ticas que permiten estimar la res

puesta animal al suplemento en

relación a estas variables (García,

T, 1988). La información disponi

ble sobre ovinos y vacunos es más

limitada y los antecedentes nacio

nales son escasos para proponer

coeficientes técnicos aplicables a

distintas condiciones de producción.
En el país, el suministro de su

plementos con el objetivo de maxi-

mizar la performance animal se ha

orientado, fundamentalmente, a

mejorar la ganancia de peso, duran

te el invierno, de novillos en engor

de pastoreando verdeos o praderas.

En el Cuadro 4 se presenta un

resumen de los resultados obtenidos

en las Estaciones Experimentales

"La Estanzuela" (Risso etal, 1989)

y "M.A. Cassinoni" (Franco etal,

1991; datos no publicados) con

novillos en pradera suplementados
con heno o con concentrados.

Los resultados obtenidos con no

villos pastoreando con altas cargas

y asignaciones de forraje muy bajas

(1.1-1.5 kg de materia seca por 100

kg de peso vivo) sugieren que no

habría ocurrido sustitución de forra

je por suplemento cuando se sumi

nistraron 4 kg de heno a 2 kg de

concentrado (Cuadro 4). La dife

rencia en ganancia de peso de los

animales suplementados respecto a

los testigo puede ser explicada por

el aporte de nutrientes del suple
mento.

El suministro de 4 kg de con

centrado, cuando la asignación de

forraje fue de 1.5%, presentó una

conversión de concentrado a ganan

cia de peso de 6:1. Con asignacio

nes de forraje mayores (2.4 kg/100

kg de peso vivo), aun con disponi
bilidad y altura bajas (1083 kg y 5.1

cm, respectivamente), la conversión

alimenticia baja considerablemente

(6.5 kg de conecntrado/kg de

ganancia; Franco et al, 1991; no

publicado).
La disminución en la eficiencia

de uso del suplemento puede expli
carse por sustitución de forraje por
concentrado y/o por una interacción

negativa en cl rumen entre los

componentes de la ración. Es bien

conocida la disminución en la di

gestión de la fibra de los forrajes

cuando se suministran cantidades

elevadas de concentrados con alto

contenido de almidón.

El efecto de la suplementación,
con 2 y 4 kg de concentrado, sobre

la performance de novillos pasto

reando con asignaciones de forraje
de 3.0 kg (materia scca)/100 kg de

peso vivo, presentó conversiones de

concentrado a ganancia de peso de

14 y 74 kg de suplemento por kg de

ganancia, respectivamente. Bajo estas

condiciones cl efecto de sustitución

y, probablemente, de una interac

ción negativa entre cl suplemento

(concentrado energético) y cl forra

je consumido resultaron en relacio

nes de conversión alimenticia (kg
de concentrado/kg de peso ganado)

muy desfavorables.

La decisión de suplementar ani

males en engorde va a estar deter

minada, fundamentalmente, por la

relación costo del suplemento/pre
cio del kg de carne obtenido. El

precio del kg de carne obtenido

depende del precio del animal ter

minado y del precio del animal de

reposición. Si la relación de precios

"gordo"/"flaco" es 1:1, se puede
calcular directamente el margen bmto

(para el uso del concentrado) a partir
del costo del suplemento requerido
para lograr 1 kg de ganancia y del

precio del kg de animal "gordo".

Si la relación de precios es distinta,

como es común que ocurra, es

necesario estimar el valor del kg de

peso ganado durante el engorde. En

cl Cuadro 5 se presenta un ejemplo

de cálculo que muestra que, para un

mismo precio del kg de animal

"gordo", el margen bruto (para el

uso de suplemento) varía entre U$S

0.25 y U$S 0.04 por kg de peso

ganado, cuando las relaciones

"gordo'V'flaco" varían entre 1/0.8

y 1/1.1.

En el Campo Experimental del

SUL (Cerro Colorado, Florida) se

estudió, también, el efecto de la su

plementación a inicios de la encar

ncrada, sobre la fertilidad y fecun

didad de ovejas Ideal, y durante la

lactancia, sobre la producción de

leche y lana de las madres y sobre

cl peso al destete de los corderos

(Acuña et al, 1988). Los resultados

más relevantes se presentan en el

Cuadro 6.

La suplementación a inicios de

encarncrada no mejoró la fertilidad

de la majada (ovejas preñadas/ove

ja encarncrada) pero sí la fecundi

dad (tasa ovulatoria y número de

fetos/oveja preñada) y la respuesta

fue mayor en aquellas que recibie

ron farello frente a las que recibie

ron avena. Estos resultados se obtu

vieron aun sin detectar efectos sobre

el peso y estado de los animales. El

experimento de suplementación
durante la encarnerada, con concen

trado proteico, fue repetido durante

otros dos años con resultados

similares (Oficialdegui , 1990). Esto

concuerda con trabajos extranjeros,
en los que se ha obesrvado un

aumento en la tasa ovulatoria cuan

do ovejas a inicios de encarnerada

se suplementan, por períodos cor

tos, con concentrados que tienen un

elevado contenido de proteína. El

farello, que incrementó la tasa
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ovulatoria en 19% (promedio de 3

años) respecto al tratamiento testi

go, contiene 34% de proteína cruda

que, además, es de baja degradabi-
lidad en el rumen.

La suplementación con avena du

rante la lactancia aumentó la pro

ducción total de leche en 16.9% y la

ganancia de peso predestcte de los

corderos en 7.8%.

SUPLEMENTACION

PARA LOGRAR UNA

MEJOR UTILIZACIÓN

DEL FORRAJE

Los ovinos y vacunos que con

sumen forrajes de baja calidad, con

alto contenido de fibra (Fibra De

tergente Neutro > 70%) y bajo de

proteína 0?roteína Cruda < 6%),

minerales y vitaminas, y con baja

digestibilidad (Digestibilidad de la

Materia Orgánica < 50%), mani

fiestan máximos consumos volun

tarios que no alcanzan a satisfacer

sus necesidades de mantenimiento.

El bajo consumo, cuando la dis

ponibilidad de forraje no es limitan

te, se debe a una lasa de digestión
lenta del alimento en el retículo-

rumen, a una baja velocidad de paso
delmaterial no digerido a través del

tracto gastro-inteslinal y a una ca

pacidad de ingestión limitada. El

suministro de suplementos (protei

cos) que aporten cantidades adecua

das de proteína, minerales y energía

rápidamente utilizable, permite

corregir las deficiencias de nutrien

tes para los microorganismos del

retículo-rumen y (directa o indirec

tamente) para cl animal que lo

consume. Esto se traduce en incre

mentos de la tasa de digestión (a

veces acompañada de un aumento

de la digestibilidad), de la veloci

dad de paso y de la capacidad de

consumo del animal. Por cl contra

rio, la suplementación con concen

trados energéticos, que contienen

niveles bajos de proteína cruda y

elevados de carbohidratos rápida
mente fermentescibles, produce
efectos negativos sobre la digestión
del forraje de baja calidad.

Existe un gran volumen de in

formación sobre suplementación de

forrajes de baja calidad -en particu
lar de paja de cereales- en condicio

nes de corral. Cuando ovinos y

vacunos alimentados con paja de

cereales son suplementados con

cantidades limitadas de concentra

dos proteicos, a diferencia de la

sustitución de forraje por concen

trado que ocurre cuando se suplc-
mentan pasturas de calidad media o

alta, hay un aumento importante en

la ingestión de forraje. Este incre

mento en la ingestión de forraje y

total, se traduce en aumentos muy

importantes de la performance res

pecto a la de los animales no suple-
mentados.

Cuando se suministran concen

trados energéticos hay sustitución

de forraje por concentrado y la

pérdida de peso que tiene lugar
cuando el animal es alimentado solo

con forraje puede ser exacerbada.

En la Figura l se presentan los

resultados obtenidos al suplemen

tar, con un concentrado proteico

(Proteína cnida - 40%; Energía

Digestible - 3.2 Mcal/kg) a vaqui
llonas Holando durante 2 meses,

alimentadas con chala de maíz a

voluntad. Los animales fueron in

yectados con vitamina A y recibie

ron, además, una mezcla comercial

de sales minerales a voluntad. El

consumo de chala y total y la ga

nancia de peso aumentaron en for

ma curvilínea con cl suplemento. El

máximo consumo de chala se logró
cuando cl suplemento representó,

aproximadamente, cl 20% de todo

cl alimento (1.1 kg/animal/día) y

fue un 20% superior al de las vaqui
llonas no suplcmcnladas. El consu

mo total, en esc momento, fue,

aproximadamente, un 55% superior
al de los animales no suplementar
dos y la ganancia de peso fue de 600

g/animal/día; las vaquillonas no

suplementadas perdían 100 g/día.
En estas condiciones se logra una

conversión de, aproximadamente, 2

kg de concentrado por 1 kg de car

ne.

En el Cuadro 7 se presenta la

performance de novillos que, ali

mentados con un forraje de mala

calidad (Pasto Pangóla; Proteína

Cnida - 4.7%), son suplementados
con melaza, melaza/urea o melaza/

urea/harina de girasol. El Cuadro 7

muestra la magnitud de los efectos

de suplementacioues inadecuada y

adecuadas, respectivamente. Los

animales no suplementados consu

men 4.5 kg de forraje y pierden 46

g/día; cuando reciben 1.5 kg de

melaza sola, el consumo de forraje

disminuye a 3.0 kg y la pérdida de

peso aumenta a 150 g/día. La adi

ción de urea (que aporta N-amonia-

cal al rumen, nutriente esencial para

los microorganismos) y de ureamás

harina de girasol (que aporta proteí
na verdadera y otros nutrientes)

mejora el consumo de forraje y

permite alcanzar importantes ganan
cias de peso (330 y 551 g/día, res

pectivamente).
El consumo de forraje de baja

calidad por ovinos y vacunos en

condiciones de pastoreo, cuando son

suplementados con concentrados

proteicos, ha dado resultados me

nos consistentes que en condiciones

de corral. Aun cuando en algunos
casos se ha observado un aumento

en cl consumo de forraje, en general
ha ocurrido sustitución de forraje

por concentrado. El comportamien
to selectivo del animal en pasloreo

y la calidad del forraje que efectiva

mente consume, permite explicar al

menos parle de las respuestas obte

nidas.
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SUPLEMENTACION MINERAL

El animal en pastoreo consume un

alimento que, comúnmente, no aporta

los minerales esenciales en concen

traciones adecuadas a sus requeri
mientos.

La posibilidad de que un animal

presente síntomas clíuicos o que su

performance se vea afectada por una

subnutrición mineral depende de sus

requerimientos y del consumo y

absorcióu de minerales en el tracto

gastrointestinal.
Los requerimientos por minerales

dependen no sólo de la edad, estado

fisiológico y potencial genético del

animal, sino del nivel de produc
ción que podría alcanzar en función

del consumo de otros nutrientes que

podrían ser más limitantes (energía,

proteína).
El consumo de minerales por ani

males no suplementados depende de

la composición y consumo total de

forraje, del contenido mineral del

agua de bebida y de la ingestión y

composición del suelo. Normalmen

te, el mayor aporte de minerales

proviene del forraje consumido por
el animal, que varía con cl conteni

do y disponibilidad de minerales en

el suelo, la composición botánica

de la vegetación, el clima, la selec

tividad del animal, etc.

Hay una gran variabilidad en la

absorción de minerales en el tracto

gastrointestinal, debida al propio

animal, a la fomia química en que

se encuentra el elemento y a inte

racciones, en el tracto gastrointesti

nal, con otros minerales o con otros

componentes del alimento.

Estos factores determinan que sea

difícil predecir deficiencias minera

les que sean importantes desde cl

punto de vista productivo. La defi

ciencia subclínica que pueda afec

tar la performance animal, puede

comprobarse sólo mediante ensayos
de suplementación mineral.

En los Cuadros 8y9 se presenta un

resumen del contenido de macroc-

lcmentos y de elementos traza en

forraje de cam[X) natural. El fósforo

se encuentra en concentraciones

inferiores a las requeridas por los

vacunos en todo cl país y, eventual-

mente, las concentraciones de cal

cio, magnesio, zinc, cobre y sclcnio

podrían limitar la performance ani

mal. El sodio y cl iodo también han

sido considerados deficientes

(McDowell et al, 1984).

En un trabajo realizado reciente

mente en Paysandú, Berreta et al.

(1990) también encontraron que las

concentraciones de fósforo, zinc y

cobre, en 13 gramíneas, eran infe

riores a las requeridas por vacunos.

En algunas circunstancias se han

encontrado niveles de fósforo, cal

cio, zinc y cobre en sangre y/o teji
dos (hueso, hígado) de vacunos por

debajo de los considerados críticos.

En establecimientos localizados en

los Departamentos de Treinta y Tres,

Maldonado y San José, se diagnos
ticó Distrofia Muscular en ganado

vacuno, atribuida a deficiencia de

sclcnio (Podestá et al, 1976).

Los trabajos de suplementación
mineral realizados en el país no

j>ermiten arribar a conclusiones

definitivas, ya que se han llevado a

cabo por períodos cortos (ninguno

por más de 1 año en un mismo lugar),

empleando distintos suplementos y,
en algunos casos, con deficiencias

en los diseños experimentales. En

todos los casos se empicaron suple
mentos que contenían cloruro de

sodio y fósforo.

El consumo promedio de sales

minerales observado en novillos,

vaquillonas y vacas, fue de 43 g/
animal/día (varió entre 25 y 70 g/

animal/día).

En general, los animales suplemen

tados han presentado una menor

pérdida o una mayor ganancia de

|>cso que los testigos no suplemen

tados, tanto en vaquillonas y novi

llos en crecimiento (Almiratiy Peri,

1982; Gómez y Amorin, 1982) como

en vaquillonas y vacas de cría (Fer

nández-Linares et al, 1985;Arroyo

yMauer, 1982); no obstante, en pocos
casos las diferencias entre tratamien

tos fueron significativas (P<0.05).
En Colonia (Basamento Cristalino)

se observó un mayor porcentaje de

preñez en rodeos de cría suplemen
tados con harina de hueso respecto

a los testigos sin suplementar (de

I^eón-Lora, 1963; Schiersman, 1964).

En trabajos realizados en Paysandú
(Areniscas de Guichón; Fernández-

Uñares et al, 1985), Tacuarembó

(Areniscas; Pittaluga et al, 1980) y
Ceno Largo (Arroyo yMauer, 1982)
se ha observado un mayor porcenta

je de preñez en las vacas de segunda
cría suplementadas respecto a las

testigo.
En las vacas adultas la respuesta

no ha sido consistente y las vaqui
llonas de primer entore suplementa
das no han mejorado su porcentaje
de preñez respecto a las testigo (Pit

taluga et al, 1980; Arroyo yMauer,

1982; Fernández-Eiñares et al,

1985).

En un experimento realizado en

Cerro Largo, las vacas suplementa
das presentaron una ganancia de peso

y un porcentaje de preñez ligera
mente más bajos que las testigo,
aun cuando las diferencias fueron

estadísticamente no significativas
(Barrios et al, 1984).

CONSIDERACIONES
GENERALES SOBRE

SUPLEMENTACION

La producción de forraje de

campo natural en el país, presenta
fluctuaciones a través del año que
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varían con la región. En general, las

producciones mínima y máxima de

forraje tienen lugar en invierno y

primavera, respectivamente; la re

lación promedio entre ambas, para

el país, es de, aproximadamente, 1:2

(de Souza, 1985).

La dotación de los establecimien

tos ganaderos está determinada, fun

damentalmente, por la capacidad de

carga que soporta la base forrajera
en los períodos de baja producción
de materia seca. Esto determina que,

en general, en invierno haya una

sobreutilización de la pastura y una

subnutrición de los animales, y en

primavera-verano una subutilización

de la pastura.

La suplementación orientada a

minimizar pérdidas y a maximizar

la performance animal, aunque cara,

es posible que sea económicamente

viable en los establecimientos ga

naderos ya que es una herramienta

que, estratégica y adecuadamente

manejada, permitiría mantener car

gas mayores a las actuales y mejo
rar los índices de extracción.

Los resultados disponibles no per
miten arribar a coeficientes técni

cos confiables sobre performance
animal en función de la suplemen
tación mineral. No obstante, sugie

ren que el ganado vacuno -de cría y

en crecimiento- pastoreando campo
natural podría mejorar su performan
ce si es suplementado con sales

minerales que aporten cloruro de

sodio y fósforo y, eventualmcnte,

calcio, magnesio, iodo, zinc y co

bre.
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Cuadro 1. Performance de ovejas de cría suplementadas
en gestación avanzada en pastoreo de campo natural.

FORRAJE SUPLEMENTACION PESO CORD NAC Kg MORTALIDAD CORD %

LOCALIDAD RAZA OVEJAS DISPONIB PESO AL ESTADO REFERENCIA

Kg/ha SUPLEM.g/oveja/d PERIODO PARTO ky AL PARTO ÚNICOS MELLIZOS ÚNICOS MELLIZOS

Paysandú, Comed 10 732 Cebada 300 38 días 40 0 31 45 5 por causas ajenas Bianchi y

EFMAC 10 38 4 26 41 a lus tratamientos Hem/en, 1991

Paysandú, Comed 25 856 Cebada 300 35 días 46 3 26 45 32

EEMAC 25 44 9 23 40 30 12 por causas ajenas Benoit etal ,

25 502 Cebada 300 35 días 44 1 24 45 32 a los tratamientos 1990

25 43 8 24 40 30

Florida, Ideal 76 550 a Avena 350 30 días 476 26 44 29 14 7 43 2 Aouña M el al
,

SUL 75 1200 45 8 24 41 28 111 70 8 1988

DISPONIB: Dis jonible. SUPLEM,. Suplemento. CORD.. Coid eros. CORRIED.. Comed ale

Cuadro 2. Cantidad de "suplemento" recomendado

para sobrevivencia de vacunos (Kg/animal/día).

CATEGORÍA DISPONIBILIDAD DE FORRAJE

MUY BAJA BAJA

Terneros 2.8 1.0

Sobreaños 3.0 1.2

Vacas falladas 4.2 1.7

Vacas preñadas 5.0 2.0

Suplemento: Proteína cruda = 10.0%

Energía digestible = 3.0 M cal/kg.

Orcasberro, 1989
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Cuadro 3. Resumen de experiencias de suplementación en los

establecimientos comerciales durante la sequía de 1989.

CAIEXXIA A l¡ 1 f, k i. [ s P fl E 1 i! r. H 5 U F L EMENTO

flEblür; Cantidad Estado Ferfor. Mor tal ¡ dad Tipo DlSPOHK [argí T i pe Ca -itidaa E.D. COSTO»

mnnf e

m l 4U5d
b: l.clccí ¡iínu/ha) ¡l g/dia) IMcal/d.j lUJ/du)

TERNEROS

?AinLIÜ iro Mjy Da: os.
~> 24 I'tMIidíd CdEpc Ku) Baja

llatural

7.o Concen

trado

2.0 6.6 0.30

bASf-.LTli rX Flacos X0?g/d ' Sin c-spf-

cidrar

Carro Muy Kc j a

Natural

7.5 Heno y

Concen

trado

1.0

2.0

E.2 0.4?

CRISTAL . 150'.' Flacos OOOcVd 1.0 Sir> espe

cificar

AVENA Kedia 21.0 Concen

trada

1.5 5.2 0.32

SCiéF.tftí'iOS

BASflUD :3J Flatos ? D.o fie i dosis Caspo Eaja

ría tur el

1.0-2.0 Concen

trado

1.5 5.2 0.19

wos

i':.íílliS. Él prt¡¡, •i.'.'1! -1.51 Cjüpo f-aja

Natural

Heno 4.0 9.3 0.55

mFiE f Jj 5 - 1 "S ísll. J.b\ -0.51 Intowc.

ccn urea

Caipc Uso; a

natural Baje cal

1.1-2.5 Concen

trado

1.Í4 5.6 0.2£

CRiSIf.L.EOv (all. ? 31 (,
...

Carpo Meo i a 1.0-2.0 CDncer,- 1.50 4.S 0.2í

V ffí'- Natura! Baja cal traoo

1 Estadc Cepera! en Escala dE 6 pun 05 11= B'jy flaco; 8 «,u/ gordo! ,

< Costo ele la crsracior, por animal: r,t Ll> E la sierra de verdeo, etc.

I n for d¿c ion aportada por: K. ürdei» J L. unen, L. Be sen, J. Gor.es ce reitas, F . (Jrcasttrro, S. Orcastmc.

Cuadro 4. Performance de novillos suplementados bajo pastoreo de pradera.

rXFH¿ DISÍXU;

(ar.iir/hal i IgfiS/h

F

LE

¡ (

0 F. R

AE1EX

rg/1001

Et1

E

AL TUPÍ;

¡ce!

TIFO

EMENTO

CIUDAD

(toXiai

F

INJE1

ESO (kg!

AL GANh/iC 1 h

DIARIA

1.5 SUÉLEME

de GANA

no/

NC1A

REFERENCIA

10 eso o

10

1.1 SE

Heno 4.0

340

340

0.173

0.596 9.5

Risso et al. 1939

í . ! EE

9.'.

C i,
'

1.5 SF_

Conc ,

Con: . 4.0

EE (.173

0.B13

0.E41

3.2

¿.0

Risso et al. 1959

■i . 7
''

4
. !

EE 1X3

3 . 0

2. 4 5.1

Conc .

Conc,

Conc.

4.(

1.1

SE

xe

27;

0X04

1.045

0.95E

0.43?

0.732

14.2

74.0

ó. 5

Risso et al. 19e9

Frar.co Et al., 1991. EEMAC

datos nc pi¡51 ¡cades.

EE 2X4 5.? 11.5

Conc . 1.4

2oU

2o4

1.2E5

1 . 370 ;;:;
Franco et al., 1991. EEMAC.

datos r,o pub J icados.

5E: E i n ?sf e: : f :c C ■ . Cene. : Co ~c En t r a" 0.
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Cuadro 5. Ejemplos de cálculo del margen bruto esperado a partir de la

suplementación de novillos en engorde para distintas relaciones de precio 'gordo/flaco'.

SUPUESTOS: Conversión Kg concentrado:

Costo del concentrado = L)$

Kg

0

de p

09/1.

eso ganado
= 6:1.

g-

CATEBE3RIA PESO PRECIO

kg

(U*)

Total

RELACIÓN "GÜRDO'VFLACO" = 1/0.8

GORDO 4 SO

PLACO 250

0.65

0 . 52

312

130

DIFERENCIA 230

VALOR DEL kg GANADO

COSTO DE LA SUPLEMENTACION

MARGPN BRUTO (Ui/1 g de peso)

0.79

0. 54

0.25

182

RELACIÓN "GORDO" /"FLACO" = 1/1.1

GORDO 430

FLACO 250

0.650

0.71 5

312

179

DIFERENCIA 230

VALOR DEL l.g GANADO

COSÍO DL LA SUPLENEN"! ACIÓN

MARGEN BRUTO (U$/t.g de peso)

0.58

0 . 5 4

0 . 04

Cuadro 6. Efecto de la suplementación, durante la encarnerada

y durante la lactancia sobre la performance de ovejas ideal.

5LELE.-1ENÍH 2!GN EL'? ANTE 32 SIA3, ¡.NiCiAIA 16 2A3 ANTES CE CCüEfiíAíi LA ENCARNERADA

JA PAR

EüfiJlSP.

k; HS/ íi 3

No. de

OVEJAS

SLfLE.IE.'itO FEE-J ¡ig! TASA OVU- ÚV.rRE.v FETOS/ COR

TIFO CA.-iTlCAD ¡MCI AL FINAL LhTORIA GV.E.NC. 07. FREÍ',. OVE

51 FARELLO 55" g;d:a 37.9 42.2 1.33 0.94 1.26 0.395

57 AVENA 350 3'Jn 37.: 42,6 1.26 0.93 1.04 0.E60

57 37.3 42.2 1.13 ;.?1 1.02 0.365

SOPLEfíENTA CiON DUPANTE 25-40 CÍAS DE LACÍANuA

F0R.D1S?.

lq rfS/ha

fio. ds

OVEJAS

SCrLE.iEíiiO PESO üg! PESO CORDEROS, kg PROD. LECHE

T¡?0 CANTIDAD INICIAL FINAL NACER DESTETE kg 3 «eses

900-1 i 50

76

75

AVENA 350 g/dia 4o. 6 39.6 4.02 19.02 59.25

46.7 39.2 4.44 13.36 51.62

F03.DIS?.:

CCRD.SEÍi.;

forraje disponible. 07.PE.E-i.; Oveja pr;ñad3. OV.EíiC: Oveja encarnerada

Corderos señalados. PAR.: Panda.

Farelb: P

Avena:

roteina cruda 34Z; Energía digestible 2.46 flcalAq.
•

[¿I;
" '

2.68 Meal /kg.

Acuña et a
., 1933 . Caspa E ; per i.Tienta i del SUL, Cerro Colóralo, Ficrida.
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Figura 1. Efecto de la suplementación sobre cl Consumo (Fig la.) y la Ganancia de Peso (Fig Ib.) de

vaquillonas Holando alimentadas con cbala de maíz a voluntad. Composición del suplemento PC - 40%:

El) - 3.2 Macl/Kg. ORCASBERRO et al (1982).

Figura la. Figura Ib.

h .0 Cnil'JIJMO

Kj'/'li i

/X:on-.umo lo'.U

600

<-M\h\\:\h di: n:so

íV'aninul/iJi.i

S .0 .

/ ^^^"
—

'"""'"

iv.nsiwio ,|.; Ch.i ..

'100

200

4 .0 .

3.S ■

mi

lll/tií.1

0 ■

-100

/ O.bOO 1 .000 1 .500

Kg/aninwil/día
0 O.-.nn l.OOU 1.

Kp./.inii

Cuadro 1.

Efecto de la suplementación sobre el consumo y la ganancia de peso de novillos

alimentados con Pasto Pangóla (4.7% de PC) a voluntad.

PAJA PAJA + PAJA -+

SOLA MELAZA MELAZ A/UREA

PAJA +

MEL./UREA/H.GIR

CONSUMO U-.q/dia)

Pasto Pango] a 4 50 X
. (_>0 4 .60

Concen t rado ' i j . 50 1 . 5 o

4 .75

i . 50

Total

GANANCIA DE

PESO (q/dia)

4 . 50 4 . 50

-46 -1X0

6 . 1 0

-\ TXñ + 551

Adaptado do Delgado ot al. ( 1<?7&)
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Cuadro 8. Contenido de macro-elementos en forraje de campo natural,

requerimientos del ganado de carne y posibles deficiencias

REGIÓN P Ca hO Y. s fia

—

1

REFERENCIA

Areniscas 0.11 0.2? 0.1 fc flkirati y ren, 1962; Fernandez et al., 1565.

Tacuarembó (103) ( 91) ( 91)

Basalto 0.14

¡117)

0.52

(104)

0.20

¡104)

— — ---

k i e¡ i r =. t i y Pen, i 9 B 2 ; Cuenca et al., 1981;

Fernandez et al., 19B5.

Basamento 0.11 0.37 0.1:
_„ ... — Cuenca et al., 1951*; Fernandez et al., 19B5.

Cristalino i 110) (110) ¡103)

Este 0.14

i 2)

0.24

( 2)

0.1B

i 2)

--- --- — Cuenca et. al ,
,
1951.

Noreste 0.16

i 123 i

0.5?

(131)

0.21

¡131)

-- --- - — Fernandez et. al., 19B5.

Otras 0.13 0.36 0.13 1.45 0.15 0.04 Fernandez-Linares et. al., 15B5; Ñores, 1944; Sosa y

¡i?6) (104) nus : ( 6) ( 6) í 2) Euerrero, 1983; Spsnaenberg et. a!., 1941.

Promedio 0.13 0.43 0.17 1.45 0.15 0.04

ic5¿) (542) (533) ( 6) i 6 i i 2)

Requerid,. 0.1B- 0.16- 0.05- 0.50- 0.06- 0,06- KcDowell et. al., 15B4.

de vacunos 0.37 O.bX. 0.25 0.70 0.15 0.10

+
Deficiencia + + + i s:

Valores ent re paren tesis
= Na ?,ero ce auestras.

++ Probada; t Posib e; ¡t Peco probabl e .
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Cuadro 9. Contenido de elementos traza en forraje de campo natural,

requerimientos del ganado de carne y posibles deficiencias

REGIÓN Fe íir. Zn Cu Co Se ho REFERENCIA

--

ppir
—

Areniscas ___

443 14 2 • ? 0.14 0.09 0.37 Alairati y Pen, 1962; Alonso et. al. ,1989

Tacuarembó ( 05 j ( 76; í 12) í 10) ( 10) ( 10) ¡no publicado) ¡Fernandez et. a!., 1985.

Basalto ___

19? 18 3.7 0.1B 0.09 0.47 Alcirati y Pen, 1962; Alonso et. el., 198?

(106! (105) ( 13! ( 10) í 10) ( 10) (no publicado);Fernandez et al., 1985.

Basamento _._

286 12 1.6 0.23 0.10 0.71 Alonso et. ai., Í9B? (no publicaric);Fernande:

Cristalino ¡108) i 82) ( K) ( 20) ( 20) ( 20) et al., 1965.

Este —

457

í 2)

i:

( 2)

1.3

í 2)

— — —

Cuenca et. al., 1981 .

Noreste 3" 2i ó. 2 0.i7 0.10 0.57 Menso et. al., 1969 (no publicado) ¡Fernandez

i 131) (131) ( 76) i 10) ( 10) í 10) et el., 1985.

Otras ex 131 26 7.8
— _.. ...

Fernandez-Linares et. al., i9B5; Ñores, 1944;

( 53) (104) ! 12) (104) Sosa y Guerrero, 1983; Spangenberg et. al., 1941.'

Pronedio 863 277 19 6.3 0.19 0.10 0X7

( 98) (538) Í40FJ) ¡224; ( 50) ( 50) ( 50)

Requerir^.
1 fi- 10- if¡- 4- 0.07- 0.05 NcDowsIl et. al., 1984.

de v¿ cunos 5'.i 40 4 0 10 O.il 0X0 i 6

[•eficiencia ' + +
<

+ x

Valores ent re pare itesis
= Nu r.erc de rr.uEStras .

+ * Probada: ♦ Pos: i¡e; ;; Foco probabl e.




