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Resumen 

Se realizaron dos experimentos en años consecutivos (1990 y 1991), con 
la finalidad de evaluar el efecto, en la época seca, de la suplementación con 
bloques multinutricionales (BMU) sobre las variaciones de peso :y el 
comportamiento reproductivo de vacas de carne que pastoreaban en sabsnas 
de Dachypogon sp.  E n  ambos experimentos se  utilizó un diseño 
completamente aleatorizado con cuatro tratamientos; un  tes-;igo 
suplementado sólo con minerales (M) y tres tipos de bloques que contenían 
(A) semilla de algodón, (B) harina de pescado y ( C )  harina de sorgo. LosBMU 
contenían además cal, urea, heno, melaza y minerales. Se usaron 25 viicas 
por tratamiento en potreros de 200 ha que se rotaron mensualmente e71tre 
los tratamientos. La disponibilidad de pasto el primer año fue de 740 kg 
MS/ha y el segundo de 933 kg MSha. El material verde contenía 5.7 y 5.3% 
de proteína cruda (PC) respectivamente. En ambos años se observaron 
diferencias significativas (Pc0.05) entre los tratamientos para los cambios de 
peso y los valores promedios diarios para A,B,C y M fueron: 198,150,42 ,y 26 
glanimal en 1990 y 335,316,290 y 235 glanimal en 1991. El consumo diario 
de BMU estuvo el primer año entre 189 y 308 g y entre 163 y 175 gel segundo 
año. Se observó un efecto significativo del tratamiento A sobre el porcentaje 
de preñez durante el año 1990, donde se utilizaron hembras de todas las 
condiciones reproductivas. Sin embargo, no se  observaron efectos 
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significativos en 1991, periodo en el cual, sólo se utilizaron vacas vacías. Los 
resultados de este trabajo indican que la respuesta reproductiva a la 
suplementación con bloques en vacas de carne en estas condiciones es 
variable, influenciada posiblemente por la disponibilidad de los pastos y For 
el estado fisiológico de los animales. 
Palabras claves: Bloques multinutricionales, suplementación, reprodiic- 

ción, ganado de carne, Dmhypogon sp., sabanas. 

Abstract 

Two experiments were carried out to evaluate the influence of 
multinutrient blocks (MB) on live weight change and some reproductjve 
variables of beef cows grazing in savannas of Dachypogon sp. Both 
experiments were carried out during the dry seasons of 1990 and 1991. A 
completely randomized experimental desing was used in both experiments. 
The treatments were a control diet with a mineral mixture (M) and three 
different MB containing molasses, a mineral mixture, urea, hay and eitl-.er 
whole cotton seed (A), fish meal íB) or sorghum meal (C). In Experiment 1,25 
cows per treatment were used, with paddocks of 200 ha. The cows were 
rotated every month within the treatments. The forage availabilities were 
740,kg DMha during the firct year and 933 kg DMíha during the second year. 
The green material contained 5.7% of Crude Protein during the first year, and 
5.3% the second year. Differences were observed in both expenences (P<0.05) 
in live wight changes and the daily average for treatments A,B, C and M w z : ~ ~  
198,150,42 and 26 danimal in 1990, and 335,316,290 and 235 danimal in 
1991. The daily MI3 int'zke was 189 to 308 gin 1990, and 163 to 175 g in 19!31. 
There was a significant influence (P<0.05) of treatment A on pregnar.cy 
percentaje in 1990, but no influence was observed in 1991, probably becarise 
only non pregnant cows were used in this experience. Results show a varial~le 
effect of multinutrient blocks on reproduction parameters of beef cows, 
possibly influenced by the grass on offer per unit area and the physio1ogit:al 
conditions of the animals. 
Key words: Multinutrient blocks, supplementation, reproduction, beef 

COWS, Dachypogon sp, savannas. 

Introducción 

Venezuela tiene 22.5 millones forrajes, animales de 300 kg de peso 
de hectáreas de sabana, con una alta a los 4 años, alta mortalidad en be- 
proporción de sabanas de Dachypo- cerros, 5 a 6 años de edad para el 
gon sp., en las cuales predominan los beneficio, baja influencia reproduc:ti- 
sistemas de producción de carne ex- va y por ende baja posibilidad de 
tensivos, caracterizados por una selección y reemplazos. Una de las 
baja disponibilidad y calidad de los alternativas para mejorar estos indi- 
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cadores es mediante la utilización de 
una suplementación estratégica que 
mejore el balance de los nutrimentos 
requeridos tanto por los microorga- 
n i smo~ del rumen como por el ani- 
mal. Las características de estas 
pasturas son particularmente críti- 
cas para el animal en la época seca, 
por una baja disponibilidad de mate- 

rial herbáceo y una baja concenh-a- 
ción de nutrimentos. 

En este trabajo se evaluar011 en 
dos años consecutivos algunas carac- 
terísticas de una sabana de :!Fa- 
chypogon sp. en la estación seca y la 
influencia de la suplementación con 
bloques multinuticionales sobrs la 
respuesta animal de vacas de carne. 

Materiales y métodos 

Se realizaron dos experimentos 
con animales de pastoreo, en la Uni- 
dad de Producción La Iguana de la 
Universidad Nacional Experimental 
Simón Rodríguez, Municipio Santa 
Mm'a, Distrito Zaraza, Estado Guá- 
rico, entre 8'23'30" y 8'28'56" latitud 
norte y entre 65'28'37" y 65'22'50" 
longitud oeste, a 100 metros sobre el 
nivel del mar. La región se caracteri- 
za por presentar precipitaciones en- 
tre 1000 y 1150 mm (1) con un patrón 
marcadamente bimodal, donde los 
períodos secos y los de lluvias tienen 
una duración aproximada de cinco 
meses y dos meses que pueden con- 
siderarse transicionales (6). Los sue- 
los del área presentan limitaciones 
por fertilidad química y por profun- 
didad del suelo debido a pedregosi- 
dad. En los potreros experimentales 
Matheus (24) identificó como los ór- 
denes de suelo más representativos 
los siguientes: Entisoles (Dunas), 
Vertisoles (Laderas con sufusión), 
Inseptisoles (Depresiones) y Ultiso- 
les (Lomas y algunas laderas). Es 

algunos casos afloran a la superíicie 
(11, 34). La vegetación del estrato 
herbáceo se compone fundamental- 
mente por Andropogon sp., Axc)no- 
pus sp., Dachypogon sp. y algunas 
leguminosas y ciperáceas, con dcmi- 
nancia de Dachypogon sp. tanto en 
biomasa como en cobertura. 

Experimento 1: 

Diseño experimental y 
t ra tamientos  

El período experimental com- 
prendió los tres últimos meses de la 
época seca y un mes de la transición 
en,tre lluvia y sequía, se inició el 16 
de febrero y finalizó el 20 de junio de 
1990, con un total de 124 días de 
suplementación. Se utilizó un diseño 
completamente aleatorizado cori la 
finalidad de comparar cuatro suple- 
mentos: M - Mezcla de sales y mine- 
rales y bloques multinutricion~iles 
que se diferenciaban por la inclusión 
de A- semilla de algodón, B -harinas 
de pescado y de sorgo y C -harina de 
sorgo (Cuadro 1). 

también frecuente en estas sabanas La mezcla mineral que se utili- 
la presencia de corazas ferruginosas zó en la elaboración de los bloques 
fósiles de poca profundidad que en fue la misma que se usó como suple- 
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Cuadro  1. Composición d e  los bloques melaza-úrea por  t ra tamiento 
d u r a n t e  1990 

Com~onente Bloque 

Melaza 35 30 30 
Urea 5 5 5 
Paja de Sorgo 5 5 5 
Semilla de Algodón 30 -- -- 

Harina de Pescado -- 10 -- 

Harina de Sorgo -- 25 35 
S al 5 5 5 
Minerales 5 5 5 
Cemento 5 5 5 
Cal 10 10 10 
Agua (3) (6) (6) - 

mento en el tratamiento A y estaba 
constituida por 35% de harina de 
hueso calcinada, 39% de sal roja, 
25% de superfosfato simple y 1% de 
sales de elementos traza (Co, Cu y 
Zn). Los bloques se ofrecieron a vo- 
luntad en un solo sitio por trata- 
miento, cercano a los caños donde 
abrevaban. 

Animales y manejo 

En cada tratamiento se dispuso 
de 25 hembras bovinas aptas para la 
reproducción, de las razas Gyr, Ne- 
llore y cruces de estas con Simmen- 
tal. El estado reproductivo, el peso y 
la condición corporal de las mismas 
se determinó a su entrada en el ex- 
perimento. Se incluyeron vacas y no- 
villas de diferentes estados repro- 
ductivos, por limitaciones para obte- 
ner animales de una misma condi- 
ción, balanceando su distribución en 
los tratamientos. Las vacas perma- 
necieron sin toros durante el ensayo 

y un mes después de finalizado el 
mismo fueron sometidas a una esta- 
ción de monta que se corresponclía 
con el manejo reproductivo del reba- 
ño general de la estación experimen- 
tal y que consistió en dos insemiria- 
ciones y repaso con toros en un perío- 
do total de 90 días. 

El plan sanitario que se llevaba 
en la estación experimental con 10s 
animales adultos contemplaba apli- 
caciones cada año de las vacunas de 
Aftosa y Rabia, así corno también de 
ADtres oleosa (vitaminas liposo-u- 
bles) y algún producto a base de fijs- 
foro. El rebaño estaba libre de Biu- 
celosis y los tratamientos antipara- 
sitarios se aplicaban de acuerdo con 
necesidades detectadas por análisis 
coprológicos. Se mantenía oferta de 
suplementos minerales todo el añ3. 

Manejo d e  pastizal 

El área experimental fue d1iri- 
dida en cuatro potreros de 200 ha 
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aproximadamente. Los potreros in- 
cluían áreas de bosques, aguadas y 
sabanas en proporciones similares 
en los potreros, pero las afloraciones 
de la coraza ferruginosa y la topogra- 
fía originaron ciertas diferencias en 
cuanto a las características de los 
mismos. Los tratamientos se rotaron 
mensualmente en los cuatro potre- 
ros, de tal manera que cada grupo de 
animales permaneció un tiempo si- 
milar en cada potrero para disminuir 
el efecto de las diferencias en las 
condiciones ecológicas de los potre- 
ros sobre las características evalua- 
das en los animales. 

En cada potrero se estableció 
una transecta de 20 estaciones de 
muestreo en las áreas de sabana, 
para efectuar las mediciones relacio- 
nadas con el pastizal. No se mues- 
trearon las áreas de bosque que ro- 
dean a los caños y aguadas, aun 
cuando se conocía de su utilización 
por los animales, especialmente en 
la época de sequía. En el manejo de 
los potreros se utilizó la quema esca- 
lonada como estrategia para mante- 
ner la accesibilidad y la oferta de 
pasto verde. En algunos casos las 
quemas generales del área de saba- 
na invadían la estación experimen- 
tal y afectaron los potreros experi- 
mentales, especialmente en los me- 
ses posteriores a marzo. 

Mediciones 
1. Peso y condición corpo- 

ral de los animales: Los animales 
se pesaron mensualmente entre las 
07:30 y las 12:OO 11, siguiendo el or- 
den en el cual habían sido recogidas 
el día anterior. Los animales se reco- 
gían a partir de las 13:UO h, luego 

eran colocados en corrales de 100 m2 
sin agua ni alimento. Se pesaban en 
una balanza Fairbanks Morse con 
una precisión de un kilogramo. Se 
utilizó una escala de tres valores ba- 
sados en la notonedad de las costi- 
llas de las vacas para determina.? la 
condición corporal y se cuantificó así: 
(1) Dos costillas visibles o menos, (2) 
Tres, cuatro o cinco costillas visibles 
y (3) Más de cinco cpstillas visibli?~. 

2. Estado reproductivo de 
los animales y consumo de b.10- 
ques: Se determinó mediante palpa- 
ciones rectales, las cuales se realiza- 
ron durante el mes de enero de 1990, 
al inicio del experimento y en enero 
de 1991 para evaluar los resultados 
de la estación de monta. Tambiér. se 
analizaron los registros de paricio- 
nes para complementar la informa- 
ción. Los bloques se ofrecieron a vo- 
luntad y mensualmente se deterni- 
nó el consumo de cada grupo de ani- 
males por diferencia. 

3. Materia seca aérea y al tu- 
ra del pastizal: Utilizando un mar- 
co metálico rectangular con un área 
de 0.25 m2, se tomó una muestra de 
pasto a nivel del suelo en las 20 es- 
taciones de muestreo de cada potre- 
ro, se pesó y se secó a 60°C por 45 h 
para estimar la materia seca presen- 
te. Las alturas promedio de las rna- 
collas presentes se estimaron redi- 
zando 5 lecturas en cada área mues- 
treada antes de efectuar el col-te. 
Diez de las muestras frescas fueilon 
separadas previamente en mateiial 
verde y material seco y estas fraccio- 
nes fueron pesadas y secadas ind:.vi- 
dualmente para estimar el porcenta- 
je de ambas en la materia seca total. 
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.4 .  Composición química:  
Las muestras de pasto secas separa- 
das en material verde y seco, fueron 
molidas en un molino con una criba 
de 1 mm y analizados los contenidos 
de proteína cruda y cenizas (2), fós- 
foro (18) y calcio (15). El cobre (ppm) 
y el cinc (ppm) se determinaron por 
espectrofotometría de absorción ató- 
mica. 

Experimento 2 
El periodo experimental se ini- 

ció el 15 de marzo y finalizó el 10 de 
julio de 1991, con un total de 116 días 
de observación. Se utilizó también 
un diseño completamente aleatori- 
zado con 4 tratamientos pero estos 
últimos fueron ligeramente modifi- 
cados en relación con el Experimento 
1. El contenido de minerales de los 
bloques se elevó a 20% y el de urea 
se incrementó hasta un 10% debido 
a los bajos consumos de bloque obser- 
vados el año anterior. Se incluyó 25% 

pescado y de harina de sorgo, en los 
bloques de los tratamientos A,B y C. 
Debido a la dureza observada en 'os 
bloques el año anterior, se eliminó el 
uso de cemento y se m'mtuvo un 10% 
de cal como agregante. En este ensa- 
yo se mantuvo el mismo número de 
animales y las mismas condicior es 
generales de manejo que en el Exl~e- 
rimento 1, pero durante el período 
experimental permanecieron tres to- 
ros con cada grupo de vacas y el 90% 
de las mismas estaban vacías al in i -  
cio del ensayo. Para efectuar los es- 
tudios relacionados con el pastizal, 
se mantuvo las transectas de 20 3s- 

taciones de muestreo establecidas el 
año anterior, pero el muestreo se res- 
lizó cada dos meses. En este ensayo 
además de las mediciones efectiia- 
das en el primer ensayo, se detenni- 
nó el consumo de minerales del giu- 

po testigo durante todo el período de 
observaciones (116 días). 

de semilla de algodón, de harina de 

Resultados y discusión 

Características d e  las  pasturas  
En los Cuadros 2, 3 y 4 se pre- 

sentan resultados de las mediciones 
realizadas sobre las pasturas en los 
dos experimentos. No se considera- 
ron las áreas de bosques de galería 
que rodeaban a los caños ni los árbo- 
les forrajeros de la sabana, debido a 
las dificultades para el muestreo y 
para determinar el aporte real de los 
primeros en las dietas. 

La materia seca presente por 
potrero durante el Experimento 1 
varió entre 599 y 858 kgíha y duran- 
te el Experimento 2 estuvo entre 750 

y 1079 kgiha (Cuadro 2). No se obser- 
varon diferencias significativas en- 
tre los cuatro potreros experimenta- 
les para esta variable en ninguno de 
los dos años. En 1991 se produjo un 
incremento en la materia seca pre- 
sente con respecto al año anterior en 
todos los potreros experimentale; y 
este incremento pudo deberse a las 
precipitaciones ocurridas durante el 
mes de marzo de ese año en el Ibis- 
trito Zaraza (38.3mm1, las cuales fa- 
vorecieron un crecimiento vegetati- 
vo adicional y mejoraron la disponi- 
bilidad forrajera en general. En el 
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Cuadro 2. Características de las pasturas por potrero en los expe- 
rimentos 1 y 2 

Potrero - 
1 11 111 rv sx- 

Expe: 1 
Matella U c L a  presente (kgha) 824 858 678 599 3.8 NS 
Altura (cm) 24.4 25.2 26.4 24.1 4.2 NS 
Materia verde/material seco 0.57 0.34 0.92 1.27 0.3 NS 

Experimento 2. 
Materia seca presente (kgha) 1079 750 861 1044 11.2 NS 
Altura (cm) 23.7 21.9 26.0 26.9 4.2 NS 
Material verdelmaterial seco 0.48 0.68 0.68 0.70 0.1 NS 

Cuadro 3. Características de las pasturas por mes de muestre0 y 
precipitación en los experimentos 1 y 2 

-- 
Mes - 

Feb. Mar. Abr. Mav. .Jun. Sx.- 
Experimento 1 
Materia seca presente (kgha) 796 628 655 776 7.1 NS 
Altura (cm) 23.0~  20.3' 20.5' 34.4a 1.:: ** 
Material verdelmaterial seco 0.91 0.34 0.84 1.02 0.3 NS 
Precipitación O O O0 19.5 99.2 187.1 

Experimento 2. 
Materia seca presente (kgha) 1046 640 1114 9.2 NS 
Altura (cm) 26.5" 18.7' 28.Ba 2 4 * 
Material verdelmaterial seco 0.58 0.62 0.70 0.1 NS 
Precipitación 0.4 38.3 10.2 13.7 84.5 . 

Letras distintas en la misma f i l : ~  intlic:tn diferencias cstadlsticas * íP< 0.0.5), ** (P < 0.01) 
# Estación Altamira, ubicada eii zon:i cerc,m:i al área de ensayo. 
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Cuadro 3 se presentan las variacio- 
nes del rendimiento de materia seca 
por mes. En ambos ensayos se obser- 
vó una tendencia similar que refleja 
una caída en los rendimientos a me- 
dida que avanza la época seca y un 
incremento en el mes de junio con el 
inicio de las lluvias. 

Los valores de materia seca 
presente por corte (Cuadros 2 y 3) 
son similares a los obtenidos por 
Chacón (5) para la época seca y muy 
superiores a los 500 kg/ha obtenidos 
por Obispo y Chicco (26) en esta mis- 
ma sabana. Los niveles observados 
denotan una baja disponibilidad fo- 
rrajera en los potreros experimenta- 
les, característica de estas condicio- 
nes ecológicas y en época de sequía 
(7, 8, 26'1, originada por las caracte- 
rísticas de las especies dominantes, 
la distribución espacial de las maco- 
l l a ~  de pasto, la disponibilidad de 
agua en el suelo y las quemas no 
controladas (4,5,31). 

Los valores promedio de altura 
de la pastura por potrero estuvieron 
entre 21.9 y 26.9 cm (Cuadro 21, ob- 
servándose valores individuales cer- 
canos a 50 cm de altura cuanclo el 
material era maduro y valores entre 
15 y 25 cm en edades intermedias. 
Las tendencias durante los experi- 
mentos (Cuadro 3) siguieron el mis- 
mo patrón de la materia seca presen- 
te, influenciados también por las 
precipitaciones. Las alturas obser- 
vadas en las áreas no quemadas es- 
tán en el rango dentro del cual no 
hay limitaciones en la aprehensión 
por los bovinos. En un estudio ante- 
rior realizado en estas sabanas (21), 
las alturas fueron cercanas a 40 cm 

a partir de las 9 semanas de ed~.d, 
para un área protegida de quemz. y 
pastoreo. 

La.relación material verde1m.a- 
terial seco también estuvo influfn- 
ciada por las precipitaciones, bajan- 
do hasta 0.34 en el Experirnentc 1 
(Cuadro 3). Estos valores asociac os 
a la baja cantidad de materia seca 
presente, demuestran las condicio- 
nes críticas de estas pasturas en la 
estación seca. 

Las concentraciones en todas 
las fracciones químicas, tanto en el 
material verde como en el seco tiel 
Experimento 1 se presentan en el 
Cuadro 4. En este experimento se 
observó que el material seco era poco 
consumido, y esta fracción no se aria- 
lizó en el Experimento 2. Las concen- 
traciones de proteína cruda en el nia- 
terial verde fueron muy similares en 
los dos años consecutivos, siendo in- 
feriores al 6% en todas las muesti-as 
analizadas, niveles a los cuales la 
función ruminal es afectada (28). 

Los contenidos de proteína cm- 
da encontrados en el material verde 
del presente trabajo son similares a 
los observados para Dachypogon sp. 
en sabanas de Jusepín por Claure (9) 
para el rebrote y la prefloración y por 
Cunha et al. (12) para edades cerca- 
nas a los 60 días, así como también, 
a los de Mata et al. (21), en estas 
mismas sabanas para edades mayo- 
res a las 6 semanas. Sin embargo, 
son superiores a los obtenidos por los 
últimos autores a las 10 semanas de 
edad o más y a los de Faría (14) p:ira 
sabana en época seca. 

Las concentraciones de calcio 
en los pastos presentaron pocavaiia- 
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Cuadro 4. Composición química de las pasturas en los Emerimen tos 
1 y2. 

- 
P o t r e r o  

1 11 111 Iv Sx - 
Experimento 1 .* 
Proteína Cruda (%) RI. Verde 5.67 5.72 5.82 5.44 

M. Seco 3.52 3.85 3.63 2.79 
Calcio (%) b1.Verde 0.08 0.09 0.12 O. 12 

M. Seco 0.09 0.11 0.13 O. 12 
Fósforo (%) M. Verde 0.06 0.06 0.06 0.07 

RI. Seco 0.04 0.03 0.04 0.02 
Experimento 2. 0.43 NS 
b t e i n a  Cmda (%) h.1. Verde 5.4 5.2 4.9 5.6 0.01 * 
Calcio (%) M. verde 0 . 1 4 ~  0.15" 0 . 1 5 ~  O.lBa 0 . 0 0 5 
Fósforo (%) R I .  Verde 0.07 0.06 0.06 0.07 NS 
Cobre (ppm) M. Verde 7 6 7 7 0.97 N S  
Cinc (ppm) M. Verde 27' 20" 2ob 2Sa 2.50 ** 

- 
Letras distintas E a fila iiidicaii diferencias cstadfsticas ' (P< 0.05), ** (P < 0.01) 

se analizaron s6 stras prometlins por potrero 

tras ana. 
3 alcanzi 

T A, ,,, 

ción entre potreros (Cuadro 4) en 
1990. E n  1991 se encontraron dife- 
rencias altamente significativas en- 
tre potreros pero los valores prome- 
dio no presentaron diferencias mar- 
cadas. E n  ambos experimentos el 
contenido del calcio fue en promedio 
de O.11%, valor que estuvo muy por 
debajo de los 0.22 a 0.30% requeridos 
por bovinos di según las nor- 
mas del NRC :abe destacar 
que, aun cuar !paró el mate- 
rial seco del . inguna de las 
mues  in este experi- 
mentc lores de refer- 
encia. usa ~ui i~ -c i i~ inc~ones  de calcio 
obtenidas en este experimento están 
en concordancia con los de Claure (9) 
y con los de Mata e t  al. (21) para 
Dachypogon sp. y por debajo (le los 
valores observados por Velásquez 
(36), por Fm'a (14) y por Godoy et al. 
(16). E n  el caso del fósforo el compor- 

e carne 5 

> (25): (. 
ido se SE 

verde, ni 
lizadas e 
í esos va 
.,.--&-A,.: 

tamiento demostrado aquí corrot~ora 
las informaciones previas publica- 
das en la literatura acerca de que 
este es el mineral más deficitario en 
las sabanas de Dachypogon sp. (9, 
14, 16, 22, 36). 

Las concentraciones de fósforo 
fueron similares entre potreros y, no 
superando el 0.0794 en ninguno de 
los potreros (Cuadro 4). El NRC :25) 
ha establecido en 0.18 a 0.23% de la 
materia seca los requerimientos mí- 
nimos de fósforo en ganado de cerne 
a pastoreo y los valores observe dos 
en los dos ensayos realizados están 
en promedio en 0.05% siendo éste un 
elemento muy deficiente en estas sa- 
banas. 

En las muestras analizadas 
para determinar el contenido de co- 
bre no se observaron diferencias sig- 
nificativas entre potreros y los valo- 
res presentados estuvieron cercznos 
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a 7 ppm, contenido ligeramente infe- 
rior a las 8 pprn establecidas por el 
NRC (25) en las normas de requeri- 
miento de este mineral para anima- 
les de carne. Estos contenidos son 
cercanos a las 8.41 pprn publicadas 
por Fm'a (141, a las 6 pprn obtenidas 
por Mata (22) en estas sabanas y a 
las 5.9 pprn señalados por Godoy et  
al. (16). 

Los contenidos de cinc presen- 
tes en las pasturas evaluadas vCuían 
entre 20 y 27 pprn y los requerimien- 
tos señalados por NRC (25) están en 
30 ppm. Estos niveles son similares 
a las 22 pprn de Mata (22) y a las 25 
pprn de Fm'a (14) en experiencias 
realizadas en estas sabanas del Es- 
tado Guárico con pastos naturales y 
a las 25 pprn de Godoy et al. (16) y 
muy inferiores a los promedios entre 
40 y 65 pprn obtenidos por Mata (22) 
con pasturas cultivadas. 

Los análisis de estos microele- 
mentos indican que las deficiencias 
para cubrir los requerimientos de los 
animales utilizados no son tan seve- 
ras como en el caso del calcio y del 
fósforo. Sin embargo se ha observado 
que en estas sabanas los mayores 
contenidos de cobre y cinc están pre- 
sentes en los pastos de la época seca 
(14,22). La diferencia entre los con- 
tenidos minerales de las gramíneas 
naturales y cultivadas se deben en 
parte a la mayor capacidad de ex- 

tracción de las últimas y podrían ex- 
plicar los amplios márgenes de d:.fe- 
rencia observados por Godoy et al. 
(16), quienes trabajaron con prorne- 
dios de valores obtenidos tanto en 
gramíneas naturales como cultiva- 
das. 

La composición química de las 
muestras analizadas indica que los 
pastos de la sabana evaluada son de 
baja calidad, incluso en la fiacción 
material verde. Las concentracioi~es 
de proteína cruda, calcio y fósforo 
son deficientes para mantener iina 
adecuada función ruminal y satisfa- 
cer los requerimientos de bovinos de 
carne. En los experimentos 1 y 2 los 
animales fueron suplementados ,:on 
estos elementos en la mezcla mine- 
ral ofrecida directamente o incluida 
en los BMU. 
R e p u e s t a  p r o d u c t i v a  d e  l o s  
animales  a l a  suplementaci ó n  
con bloques multinutricionales. 

Consumo d e  bloques y d e  
minerales. 

En el Cuadro 5 se presenta la 
coinposición química de la mezcla 
mineral utilizada tanto en el griipo 
testigo como en los tratamientos con 
bloques multinutricionales. El con- 
sumo promedio de mezcla mineral en 
el tratamiento testigo fue de t'4.7 
gldía, durante el Experimento 2. En 
estas sabanas se han realizado pc.cos 
estudios para evaluar el consumo de 

Cuadro. 5. Composición química del suplemento mineral utilizado 
e n  e l  experimento. 
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minerales en la época de lluvias y en 
la de sequía, Ríos (29) determinó el 
consumo de una mezcla mineral co- 
mercial, en potreros de 25 ha, en 
Calabozo, entre 8 y 12 glanimalldía 
para mautas y mautes y entre 26 y 
40 g/animal/día para toros, en época 
seca y los promedios anuales fueron 
de 24, 27 y 43 glanimalldía para 
mautas, mautes y toros respectiva- 
mente. 

Los consumos de bloques obser- 
vados (Cuadro 6), son bajos si se com- 
paran con los 400 a 1200 glani- 
malídía señalados en la literatura y 
obtenidos principalmente con ani- 
males estabulados consumiendo re- 
siduos de cosecha de baja calidad 
(10, 17, 28, 32, 33). Este comporta- 
miento podría explicarse al conside- 
rar el tamaño de los potreros, el nú- 
mero y ubicación de los sitios de dis- 
tribución de los suplementos y la du- 
reza de los bloques melaza-urea, 
puesto que de estos factores depen- 
derá el tiempo de permanencia de los 

animales en los comedores y por con- 
secuencia el consumo de los bloqiies. 

Si se comparan los consumo j de 
bloques observados en cada año, se 
puede notar que en el ensayo de 1991 
estos beron menores que en el del 
año anterior a excepción del bloque 
que contenía semilla de algodón que 
mantuvo el mismo nivel de consiuno 
en los dos aiios (183 vs 175 g/;uii- 
malídía). Aun cuando el segundo año 
se incrementó el contenido de crea 
de los bloques a 10 % en comparai:ión 
con 5 % en 1990, a este nivel no se 
han observado limitaciones eri el 
consumo. Los primeros trabajos :rea- 
lizados 'en este sentido por Fouly y 
Leng (32) señalan que a valores su- 
periores al 15 % de urea en los blo- 
ques es que se observan efectos ne- 
gativos sobre el consumo, resultados 
similares fueron obtenidos poste- 
riormente (3,17). 

Una posible explicación del 
bajo consumo de bloques durante el 

Cuadro  6. Composición química d e  los BM y consumo d e  suplemen- 
t o  e n  vacas  pastoreando e n  sabanas  na tura les  

Bloque 

Experimento 1 
Consumo (g MSIdía) 189 308 302 

Experimento 2 
Consumo (g MS/día) 175 170 163 

Proteína Cruda (%) 41.6 53.5 
Calcio (%) 10.1 10.9 
Fósforo (%) 2.5 3.7 
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segundo año en relación al primero 
pudiera estar en la mayor disponibi- 
lidad forrajera como consecuencia de 
las lluvias extemporáneas del mes 
de marzo de 1991 la cual pudo facili- 
tar la selección y en consecuencia la 
calidad del pasto consumido. Los me- 
nores consumos de bloque durante el 
segundo año también pueden estar 
asociados a los inferiores requeri- 
mientos de los animales como conse- 
cuencia de su estado fisiológico. El 
92 % de las vacas utilizadas en el 
ensayo de ese año estaban vacias a 
la entrada del experimento y de és- 
tas sólo el 26% estaba lactando mien- 
tras que en 1990 el 50% de las vacas 
estaban preñadas con una propor- 
ción similar de vacas lactando. 
Ganancia de peso y condición 
corporal 

En ambos ensayos se obtuvie- 
ron diferencias significativas en las 
ganancias de peso (Cuadro 71, siendo 
mayores en los tratamientos con blo- 
ques y dentro de éstos los que in- 
cluían en su composición semilla de 

algodón o harina de pescado. Es re- 
levante señalar que al final de los (los 
ensayos no se obtuvieron pérdidas de 
peso en los animales en ninguno de 
los tratamientos, debido a que en. el 
periodo evaluado se incluyó la trirn- 
sición entre las épocas de sequía y 
lluvias, en la cual hubo una ráp.da 
recuperación de los pesos. 

Las diferencias en ganancias 
de peso entre los tratamientos f ~ e -  
ron superiores durante el primer 
año. Las mismas se podrían explicar 
por dos razones: primero, por el rna- 
yor consumo de bloques durante 
1990, ya señalado y segundo, por las 
mayores ganancias de peso observa- 
das en el testigo sin bloques en 1991. 
Las mayores ganancias de peso du- 
rante este ultimo año son atribuibles 
a la mayor disponibilidad de pasto 
debida a las precipitaciones a la mi- 
tad del periodo seco ya mencionac!as. 

Las bajas respuestas a los Ido- 
ques observadas en este estudio po- 
drían ser debidas a las limitaciones 
al consumo originadas por la taja 

Cuadro 7. Ganancia de peso y condición corporal de las vacas por 
tratamiento en los Experimentos 1 (E.l) y 2 (E.2) 

Tratamiento Cambios de Peso (glaniddía) Condición Corpor;il 
E. l  E.2 E. 1 E.2 - 

Testigo 26' 235' 1.66 1.69 

Harina de Sorgo 42' 290b 1.56 1.66 

Harina de Pescado 150b 3 1 6 ~ ~  1.69 1.60 

Semilla de Algodón 19Sa 335a 1.74 1.57 

* Letras distintas eri la mism:t ccilumiia indican diferencias significativñs (1' < 0.05) 

376 
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oferta de pasto por hectárea. Resul- 
tados obtenidos con vacas estabula- 
das alimentadas con heno de Zl-a- 
chypogon sp. demuestran que el 
principal efecto del bloque es un in- 
cremento en el consumo (23) y éste 
estuvo limitado en los Experimentos 
1 y 2 por factores asociados al pasto- 
reo extensivo. La influencia de la 
suplementación con bloques sobre 
las ganancias de peso fue sin embar- 
go más baja que lo esperado en base 
a los resultados obtenidos con ali- 
mentos fibrosos de baja calidad, ofre- 
cidos a voluntad a animales estabu- 
lados (17,19,28,30). 

Las respuestas en ganancia de 
peso no fueron uniformes entre los 
distintos tipos de bloques. Estas fue- 
ron superiores durante los dos años 
en los bloques que incluían en su 
formulación fuentes de proteína: se- 
milla de algodón o harina de pesca- 
do. Se ha señalado que en dietas 
fibrosas de baja digestibilidad y po- 
bre contenido de N, usualmente hay 
un desbalance de nutrientes a nivel 
del metabolismo animal con defi- 
ciencias de aminoácidos y glucosa 
(20). La adición de fuentes de proteí- 
na sobrepasante, en estos casos, ori- 
gina un mejor balance de estos nu- 
trientes y en consecuencia provoca 
una mejor utilización de los produc- 
tos finales de la digestión. Una alta 
proporción de la proteína de la hari- 
na de pescado y aproximadamente la 
mitad de la semilla de algodón sobre- 
pasan la acción de los microorganis- 
mos del rumen y pueden tener efec- 
tos como los arriba señalados. 

En ninguno de los dos ensayos 
se obtuvieron diferencias significati- 

vas entre los tratamientos en la con- 
dición corporal, así como tampoco se 
pudo observar una tendencia en los 
valores que permitiera precisar al- 
gún efecto de los mismos sobre la 
mencionada condición corporal. Es- 
tos resultados posiblemente son con- 
secuencia de algunas limitantes del 
sistema de medición empleado para 
las condiciones particulares de ..ste 
ensayo donde se incluían animales 
de dos razas en diferentes estados 
fisiológicos. Además, las diferencias 
de ganancia de peso entre los trsta- 
mientos también fueron pequeias, 
aún siendo estadísticamente sig~ifi- 
cativas. Vaccaro (35) trabajando con 
vacas lecheras estabuladas y usando 
una escala similar a la utilizada en 
estos experimentos encontró poca 
exactitud del sistema de puntaje 
para determinar con confianz;~ la 
condición corporal, mientras que Do- 
mínguez et al. (13), en fincas comer- 
ciales de doble propósito, pudi13ron 
establecer relación entre la condi- 
ción corporal y el peso y entre esta y 
la actividad ovárica sin variar la es- 
cala ni los criterios de observación 
del sistema. 

Comportamiento reproductivo 
En el Cuadro 8 se presenta el 

estado reproductivo de las vacas de 
cada tratamiento en enero de 1990 y 
1991, antes de iniciar los experirlen- 
tos y después de finalizar los mis- 
mos. La información de enero de 
1991 en el Experimento 1 correspon- 
de a una palpación realizada 60 días 
después de finalizar la estacióii de 
monta. En el Experimento 2 se pre- 
sentan los resultados de las palpa- 
ciones realizadas en noviembr. de 
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Cuadro 8. Estado reproctuctivo de vacas pastoreando sabanas natu- 
rales, al inicio y después de finalizar los  experimento:^ 1 
Y 2. 

Condición Fecha de Ratamiento 
Palpación - 

Pescado Sorgo Semilla de Testigci 

Experimento 1 

Enero 90 24.0 

Prefíada (%) 

Enero 9 1 34.8 

Enero 90 52.0 

Vacfa (%) 

Enero 9 1 56.5 

Enero 90 24.0 

Vacfa Criando (%) 

Enero 92 8.7 

Experimento 2 

Enero 9 1 8.0 

Prenada (%) 

Noviembre Y 1 68.0 

Enero 9 1 76.0 

Vacfa (%) 

Noviembre 91 24.0 21.0 39.0 29.0 
Enero 9 1 16.0 16.0 16.0 16.0 

Vacfa Criando (%) 

Noviembre Y 1 8.0 8.0 8. O 8.0 

1991, 120 días después de finalizar 
la experiencia. En este ensayo, a di- 
ferencia del anterior, tres toros se 
introdujeron en cada tratamiento un 
mes después de iniciada la experien- 
cia. 

En el Experimento 1 se observó 
un efecto positivo de la suplementa- 
ción sobre los parámetros reproduc- 
tivos, puesto que la variable preñada 

se incrementó entre 10 y 32%, res- 
pecto al año anterior, mientras que 
el testigo, que no recibió bloq.ues 
mantuvo niveles inferiores a los del 
año 1990; siendo mayor el efecto del 
tratamiento de bloques con semilla 
de algodón. En el Experimento 2 no 
se observó ninguna tendencia, sien- 
do el tratamiento antes mencion;~do 
el que presentó los menores valores 
para la variable preñada, 53 %, en 
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comparación con 71 O/o para bloques 
con harina de sorgo, 68% para la 
harina de pescado y 63% para el tes- 
tigo. Esta diferencia entre años pudo 
estar influenciada por diferencias en 
los requerimientos de los animales 
utilizados en ambos ensayos, puesto 
que en el primer ensayo se seleccionó 
un grupo de animales en condición 
gestacional similar a la de la pobla- 
ción presente en la unidad de pro- 
ducción que incluía vacas vacías y 
preñadas y en el segundo se utiliza- 
ron casi exclusivamente vacas va- 
cías, con requerimientos inferiores. 
Además, la menor disponibilidad de 
pasto en el Experimento 1 asociado 
a menores precipitaciones, posible- 
mente favoreció un aumento en el 
consumo de bloques y una mayor 
respuesta a la suplementación. 

Estas observaciones están en 
concordancia con los hallazgos de O'- 
Rourke et aL (27) quienes observa- 
ron, analizando información obteni- 
da en el trópico australiano, una re- 
lación significativa entre el intervalo 
desde el inicio del período seco y la 
aparición de las primeras lluvias es- 
porádicas y la eficiencia reproducti- 
va. Cuando el intervalo es corto la 
eficiencia reproductiva es bastante 
alta, superior al 80%, pero a medida 
que el intervalo aumenta, estos valo- 

res se deterioran apreciab1eme:nte. 
Estas observaciones pueden cor-tri- 
buir a explicar las diferencias o'3te- 
nidas entre los años 1990 y 1991. El 
primer año fue más seco y sin lluvias 
a mitad del período seco, resultando 
en una baja -eficiencia reproduc.;iva 
en el tratamiento testigo la cual me- 
jora notablemente con el uso de blo- 
ques. En cambio, la aparición de ]?re- 
cipitaciones significativas en la mi- 
tad del periodo seco del segundo año, 
resultó en un mejoramiento aprecia- 
ble de los parámetros reproduct.vos 
de todo el rebaño, y disminuyendo 
las respuestas a estos sup1emenl;os. 

Los resultados de este tral~ajo 
indican que la respuesta reprodncti- 
va a la suplementación con bloques 
en vacas de carne en estas conhcio- 
nes es variable, iada posible- 
mente por la c lidad de los 
pastos y por el isiológico de 
los animales. En el Experimento 1 se 
observó un efecto positivo de los blo- 
ques sobre las variaciones de peso y 
el comportamiento reproductivc de 
los animales. En cambio, en el E::pe- 
rimento 2 realizado con vacas varías 
d'e menores requerimientos y con 
una mayor disponibilidad de pirsto 
no se observaron efectos que justifi- 
quen el empleo de estos suplenien- 
tos. 
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