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CUFLEMENTACION DEL GANADO BOVINO DURANTE LA EPOCA SECA

En muchas áreas de la República Dominicana, principal—

mente en aquellas donde las lluvias estan distribuidas en cierta épo—

cag del año, las explotaciones ganaderas confrontan serioo proble-

mas. La falta de alimentos durante éstcs períodos, trae consigo

baja en la producción láctea, pér ee peso, problemas ea fer E.-

Edad, incrementos en la mortalida•i de las crías, el dega3•rQ110 de

enfermedades y una alta incidencia de enfermedades. En la mayoria

de los casos tiene que trasladar Q vender sus arómales a zo-

nae con recursos forrajeros o alirnenticios; condiói6n que muchas ve-

ces trae consigo pérdidas significativas en la producc%n y rentabili-

dad de la empresa ganadera. Fig. N 2 1.

EB nece cario entonces la implantación de prácticas tendien-

tea al aprovechamiento de algunos de los materiales o sub productos

agrícolas que ge producen en la localidad 6 a la utilización de ciertos

métodog que faciliten al ganadero fuentes adecuadas y económicas de

alimentación para mantener guo animaleo en su empresa y no tener es-

tao baja en gu productividad.

Loo conceptoo que ge discutirán en la 
presente reunión están

encaminados a moHvar y orientar el interés de loo ganaderos 
de esta

zona, para que medidas que contrarresten los serios problemas

que la época seca impone a la rentabilidad de BUO empresas 
ganaderas.



EPOCA SECA
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FIG. 1 - EFECTO DE LA EPOCA SECA SOBRE REN.
TABILIDAD DE UNA EMPRF,SA GANADERA.
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La Utilización de la Caíla de Azúcar y del Pasto Ivlerker

Hierbas de Corte.

El fuerte del balance nutricional que impone la época seca

sobre el compartamiento animal, hace necesario buocar fuentes bara-

tas de elementos nutriHvog para alimentar el ganado durante éste pe-

ríodo dificil.

Indiscutiblemente, la eficiencia má%irna del rumiante se lo-

gra por su capacidad de aprovechar las hierbas, otros productos y aab

productos agrícolas e industriales, de bajo costo o de nmgún beneficio

para otraa especies domésticas.

El Pasto I%erker. Entre las hierbas conocidas, el Merker

represena por sus rendimientos y otras cualidades, la que reune con.

diciones rnás favorables para ser utilizado como pasto de corte: En

Situaciones Evorables de hurnedad, este pasto pueda dar hasta seis

cortes al año. con producciones de 30-40 toneladac/hectareas, puede

ger utilizado como pasto de corte directo o almacenado en forma de enr••

silaje. LOB rendirnientog por corte, métodos de siembra y otros da-

tos de esa hierba, se pregentan en el Cuadro l.

La Caña de Azúcar. Aunque es un cultivo agro-industrial

(producción de azúcar para el conoumo humano y no una hierba, la ca-

ña de azúcar muestra cualidades que la hacen tener un lugar prominen-

te en la alimenbci6n animal, durante 01 período adver sos.
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alto potencial para captar la energía oolar; cualidad eo-

pecmca sobre cualquier culHvo de zonas templadas y sobre lao herbas

le proveen de ciertos medios para converHz esta energía so-

lar a la formaci6n de altas contidadeg de azucares; componentes mfri—

alamente requeridos por el animal, y unos de loa más lirnibn-

te en condiciones tropicales, especialnagate durante la época seca.

La caña de azúcar Sene ventajas sobre cualquier otro

en la alimentación animal, ya que puede uE1izarge como caña

picada o en forma de subproductos (cogollo, hoja, bagazo, y

melaza). Por otra parte, las característica principal de este

descanoa en su alto potencial de rendirnientos de forraje y e—

aergía. Ningún otro cultivo se aprmdma a su capacidad para producir

100 de for .-ajes por hecareag y hasta 20 de elemen—

(total. zutrEntes didesHb1eg) por hecareas, Cuadro 2

i.mpozW-L:c es que su valor alimenticio co intermedio

el ensilaje y el grano de maíz, Io cual la hace muy adecuada para la a-

del bovino.

Consideraciones generales.

Orrajerao requieren p2:a su e otablecirniento, ade—

prácEcag agronómicas (preparación de terrenos, limpias periódi-

cas, etc.



(TND)Cuadro N22

Pesó 1.3

Edapia 0.9

Eduadr o 0.4

1.0

Me:áco 1.0

Rendimientos do nutriontoo totaleo dicoriblos 

de la caña do azÚcar comparado con otroo cultivoo

ricos en carbohidratos» en diforontoo paiooo, 
en TO-

nelada s / Ha

Sorgo

«rano

1.4

0.6

2.0

0.4

Yuca

2.0

0.4

2.3

Ca•ãa de
azucar

22.0

22.0

10.0

10.0

9.4

7.2

Melaza

3.61/2

3.6

1.6

1.2

Bagazo

aoco.

13.0

13.0

6.0

6.0

5.5

4.0
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2. Ambag especieo requieren suelos con adecuado 
drena-

jo y suficiente humedad; especialmente durante su establecimiento y

en gu período de crecimiento.

3. En ambas especies, existen líneao o tipos adaptables 
a

diferentes tipos de oueloo (pesados, alkalinoo, ácidos, arenosos, 
de

laderas, etc.) y a diferentes climas (altura, precipibci6n y tempera-

Fara). Sin embargo, por razoneo prácticas y económicas, al momen-

to deben utilizarse lao exiotentaa en 13, localidad o áreas similares den

del país.

4. Ivfieat.ras que el Merker puede dar entre 4 a 5 cortes du—

rante la época Ilusriosa (seis meses) y por lo menos un corte durante la

aoca soca (al vez más con riego), la caña ¿e azú car, por cu ca:acte-

gao producc un corte (cada IO a 12 mesea) que coincide con

12. aoca ceca raó.c dl.%iú-.i.l.

5 • El Malc.cr cn cotado tierno o de crecirniento inicial,

puede ofrecer entero al ganado. De la caña do azúcar, 3610 puede

utfiZzaz•ee en for:-nn, cl cogollo y lao hojeo. En •egf\fitto edaüto;, el

Mezlcez•, ¿ebe ofrecer oe picado. La caña de azúcar,

sao puede ser aprovcchada por el ganado, oi co ofrece 
picada.

6. El tipo de picadora a utilizar oa para procesar ambos fo-

rrajes, es difererct.c. 
La caña de azúcar requiere do una rnáqui.na rnás

fuerte y de un mayor 
costo,



7. La mayor eficiencia de la utilizaci6n do 
ambos forra-

jes; Merker o caña do azúcar pxcada, oe logra cuando se ofrece ro—

ciado con una mezcla de melaza y urea.

8. La cantidad a consumir de estos forrajes picados 
por

el animal, dependerá de su tamaño y de la disp onibilidad 
de pasto on

el o de la accesibilidad otra fuente de alimentación.

9. La disponibilidad de sales minerales 
(especialmente

fósforo), todo el Hempo, ayudará para que el animal logre una 
mejor

uK1izaci6n de estos forrajes.

En términos generales y considerando lo drástico de la 6—

poca seca en esa localidad, un 
consurno rnínirno diario por cabeza,

debe ser alrededor de :

Caña o Merker picado 15-20 Kg.

Mezcla melaza urea 1.5.20 Kg.



B El do SÑ>-Product0B Agrícolas Fro-

ducidog en la Localidad.

Además de 103 forrajes, el ganado por oug características

que posee; cuatro estomagos y una fuerte población de bacterÍag en el

rumen o panza puede apr ovechar en forma suficiente y econ6mica mu-

chos sub-productos agrícolas, los cuales algunas veceo son enterrados,

quemados o abandonados en el campo.

En la localidad y áreas aledañas, de los subpr oductog que

muestran mayor potencial para ger utilizados como suplementos duran—

te la época seca, elrestrojo y tuza de maíz, y la pulpa de café, ocupan

un lugar irnporante

Rastrojo y tuza de maíz. Aunque este subproducto no tiene

un alto valor y ofrecido solo brinda unicamente volumen al a-

cuando combinado con alguna fuente de nitrogeno (urea) y de a.

ácar (melaza)', Bu alto contenido de Ebra puede ser 
por

La acción de Iag bacterias del rumen, a compuestoo de alto valor ener-

géaco para el ganado.

Se considera que en la 
actualidad oe oiembra alrededor de

40, 000 tareao de rnaÍz (2516 Ha) en 
áreaB aledañas a esta localidad.

Una brea de maíz produce alrededor 
de 200 Kg. de forraje seco

(planta entera), 
lo cual da una canHdad total de 8.0 millones de Kg,

de forrajes 
seco•mntidad suficiente para 

durante 100 dfas



a 000 cabezas con un consumo diario de IO Kg a de forraje seco.

En igual forma que con el Merker la caña picada, el mejor aprove-

chamiento del rastrojo y tuza de maíz, ge logra cuando el rndsmo ge

ofrece picado y rociada con una mezcla de melaza y urea. Por otra

parte, además de mejorar su valor alimenticfo, la adición de esta mez-

cla, hace al rastrojo y tuza ser más apetecible por el animal.

Pulpa de café. La pulpa de ca{é es una envoltura externa

de la cereza de café que eg separada al pasar las cerezas por log pul -

peros. Una vez suelta, la pulpa es transportada por agua y se elirni—

na por diversos métodos; siendo los más comunes $ botarla a los ríos,

amontonarla en tierras no utilizadas o se distribuyc. corno abono entre

los cafeE1es. Tomado en cuenta como base la cereza del café, la pul—

pa consEtuye alrededor del 43 por ciento de su peso.

Al igual que en el cago de gastrojo y tuza del maíz, la pro-

ducci6n de café, coincide con la estación seca, en la mayoria de las zo-

nas productoras de este culEvo. A pegar de las restricciones de la pul-

pa de café utilizar ge en la alimentación anirnal (alto contenido de a-

gua, presencia de çompueptos $ndepeal?lep y gu naturaleza quínaica)a la

pulpa de café puede utilizarse con ciatios límites; hasta un 30 por cEnto

de la ración o un equivalente a 1.0 Kg. por da de rnateria seca por cada

100 Kg. de pego vivo, 0 5.0 Kg. de material fresco por cada 100 Kg. de



pego vivo.

En forma similar al uso de la caña de azúcar, Merker,

rastrojo y tuza de maíz, la adici6n de melaza y urea a la pulpa de

café, seca o humeda, es muy aconsejable forma de mejorar

su aprovecharaiento por el aninnal. En igual forma se aconseja la

disponibilidad diaria de minerales, especialmente fósforo.

C s El uso de Melaza y de Urea

Melaza. La melaza de caña de azúcar o naiel de purga, es

un derivado de la elaboración y refinarniento de azúcar. Es un resi-

duo líquido oscuro del cual ya no es posible crisblizar más azúcar a•

por cada 3 toneladas de azúcar. 
se produce I tonelada

de melaza.Entre Iag diferentes cualidades de muestra este subproduc-

to y que le hacen ser en Bu categoría la fuente energetica de mayor

importancia en muchos países tropicales son:

-Fuente de azucares (53,7% de NDT), albmente digerible,

con un valor nutricional de CO a 85% con relaci6n al marzo

-Estimula el apetito, incrementando el aongl.xrno de alimen—

tos por el anirnal.

-Aurnenta la actividad do lao bacteriao del rumen y la velo-

ç#dad de las transformaciones 
de la fbr4.de lpp plimentos
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utilizab10BLpor 01 animal.

-Mezclada con el alimento reduce el polvo de los mismos

y sirve como lazo de uni6n entre los ingredientes que for-

man la raci6n.

—Puede utilizarse como portador de ciertos ingredientes,

especialmente de aquellos alimentos suplementarios en

forma líquida (urea y algunas fuenteg de minerales solu-

bles)

Los diferentes trabajos que se han reza izado con el uso de

la melaza en del trópico, con res —.varnente favora-

bles, permiten hace: las siauientes :

I . La melaza tiene su mayor va:oz por unidad de peso ,

cuando se usa en cantidades pequeñas, especialmente para inducir

al animal a consumir forrajes o subproductos de baja calidad o de

reducida aceptabilidad, y cuando se utiliza como suplemento energéti—

co en épocas secas.

Z. Para un mejor aprovechamiento de la melaza, es nece-

sario que los micro organismos del rumen, para desarrollar una ac-

tividad más eficiente, cuenten con fuentes disponibles de nitrogeno y

otros elementos minerales,
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3. Para bovinos adultos durante la época seca se reco-

miendan cantidades entre 1.5 a Z, 5 Kg. por día y por animal.

4. En animales jovenes y de edades entre 3 meses al deG—

tete, los consumos de melaza pueden ser entre 0. 5 a l. 5 Kg. por -

día por animal.

5. Por ser laxativa, es frecuente que animales que ini-

cian su alimentación con melaza, muestren síntomas de diarrera le-

ve o aguda. En tal caso, es conveniente bajar el nivel de este pro-

ducto hasta que el animal se acostumbre a su consumo.

Urca. La urea es un compuesto az•n—

pliament.e en la corno

46. por ciento de nitrogeno un pozencial pza producir 2.4 a 2. g uni—

dades de proteína cruda por cada unidad dc peso. Esto es el equiva-

lente de 3 a 4 Kg. de cualqr.iez•a de las tortas de mani, soya, algodón,

La urea en la panza es utilizada por las bacterias para con?

truír su propia proterna; al morir éstas (en cosa de 24 horas) son ata-

cadas por los enzimas del intestino y ésta proteína es entonces apro-

vechada por el animal. Es agí como el rumiante debido a la pobla

ci6n y actividad bacterial, puede aprovechar ciertas fuentes de nitro—

geno las cuales el cerdo, las aves y otros anitnales no pueden utilizar.



Algunos do log rooultadoo y oxporloneias obtenidao en ga-

nado bovino con 01 uao do urea oon lao oiguionteg :

I . indigpcngablo quo al ofrocor urea al animal, g o lo

provea azúcar, la melaza on condiciones tropicales constituye esta

fuente. Dc lo contrario no debo utilizar ge.

2. Es de gran importancia la gup1ementaci6n de elemen-

tos minerales, cuando se usa urea en la ali.mentac.i.óa animal.

3. En la suplementaci6n de urea, a e requiero un perro—

do de adaptación, no menor de tres semanas, antes de obgervarge

resultados

4. Cuando B e ofrece urea en los niveles recomendados y

se diluye completa y homogeneamente, el peligro de toxicidad, no

suele existir.

5. La utilizaci6n de la urea puede inc: ementarse cuando

se aumenta la frecuencia de su consumo. De esta manera gu uso

será efectivo si se ofrece a voluntad.

6. En general, la economia en el uso de la urea, depende

de su costo, del costo de otros suplementoa prote(cos y del conoto de

108 ingredientes energéticos.
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urea ugdah•nente reduce el costo de la alimentaci6n

gin embargo, no se justifica su uso, si no rcpreeer.ta un

protefco econ6mico

Consideraciones generales. La máxima utilización de la

melaza y de la urea por el animal, es cuando ambas se ofrecen com-

binadas y se, le brinda al animal, minerales a discreción. 
Esta

mezcla debe de contener una mínima proporción de urea, y una que

los animales ya esten acostumbrados a la misma, puede incremen—

tarse en forma paulatina. Asi por ej emplo

Melaza

Agua I/

Urea

Sal comun 2/

Dos semanas

primeras

70. O

24. o

1.0

5.0

100. o

Segundas Resto del

dos semanas 

70. o

23. 0

5.0

100. o

período

70. o

22. o

21.0

5.0

100. oo

i/ La cantLdad de agua dependerá 
de viscosidad de la

melaza. Cantidades muy altas de agua tienden a fa-

eilitar cualquier tipo de fermentación de la melaza.

Z/ Utilizado eon tres 
finalidades; cubrir requerimientos

parciales del animal , 
regular el consumo de la mezcla
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e inhibir en cierta forma, la formontaci6n de la mola-

za.

Un ga16n do melaza pega 12. 0 Ib. 0 5.4 Kg.

Un ga16n de agua poga 8.4 lb. 03.8 Kg.

EL FOSFORO Y LA PRODUCTIVIDAD GANADERA

De tod0B loo clernont0B mineraleg quo requiero 01 bovino,

el fósforo representa uno de log mág importantoo. Eoto minoral eo

necesario todos 103 procesos vitalea de organigrno : Cuadro N23

Crecimiento

Producción de lecbc

Aumentos de pego

Reproducci6n y fertilidad

Además del papel quo dea empeña en la vida del animal, eg-

te elemento en condicioneg tropicaleo revigte caracterrgticag eopecia-

les que Io hacen ger el mineral rnáo importante.

-Log suelog tropicaleo en términoo generaleo, son deficien-

tes de este elemento o tiene concentracioneo adecuadao del mismo

pero en formas insolubles (pH acido compuegtog de f60foro con hierro

y aluminio).
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-Las concentraciones de este elemento en todas las hierbas,

baja a niveles crrticos conforme estas crecen florecen y maduran.

—A excepci6n de algunos casos, la mayor parte de 
alimen-

tos (forraje, ensilados, henos, subproductos agrícolas, rarces, 
gra-

nos, etc. ) son fuentes muy pobres de fósforo.

-La ausencia en el mercado local o costos muy 
elevados de

fuentes directas de este elemento.

Cuadro Nt 3 F f eno la 

hueco) ca 3.0. 

i

Vacas, No 168

Becerros, destetados 64

(por ciento)

Intervalo entre partos
460

(días)

de .fóGforo (harina de

del ganado bovino.

Harina de Hueso

168

88

365

Los requerimientos de fósforo varian entre 
regiones y en-

tre Las actividades 
(preñez, lactancia, etc. ) , del animal, sin embar-

go, se suguiere 
alrededor de 10 gramos 

de f60foro por cabeza por

día.



- 16 —

Mezclas de f6sforo con s al en comederos. En este caso

la fuente de fósforo a utilizarse (harina de hueso, generalmente, ) se

ofrece mezclada con la sal común.

Mezclas

Sal comán 60

Harina de hueso 40 30

Elementos 10

menores

Siempre es conveniente agregar elementoa menores al su-

plemento mineral.

El consumo por año de sal, en promedio es alrededor de

12Kg. o sea un equivalente de 1 onza por día por cabeza.

La harina de hueso tiene un contenido de calcio y fósforo

aproximado a 30 y 14 por ciento, respectivamente.

En el mercado existe diferentes mezclas comerciales de

núnerales que cubren además del fósforo, los requerimientos del gan—

do por los diferentes minerales. rner,claa genera-lñient-e

combinadas con gal común.
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Suplemento de f6sforo en bloques. En el comercio existen bloques

minerales con contenidos variados en número y en canãdades de

estos elementos. Algunas veces, el color de los mismos señala

la presencia de un determinado mineral , además del fósforo y otros

reconocidos como • itnportantes en la alimentación animal.

Es importante que el comedero tenga una altura entre 30

a 40 cm. para permitir que los animales pequeños, tengan tambien

acceso a la mezcla mineral.
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