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FACTORES DE LA AL!MENTACION QUE 
AF.ECTAN LA PERFORMANCE OVINA 

EN SISTEMAS PASTORILES. 

Ing. Agr. G. BIANCHI 

INTRODUCCION 

En el Uruguay la producción de leche, carne y lana se basa en la cosecha directa del 
forraje por parte del animal. En estas condiciones el resultado biológico y económico 
de los sistemas de producción depende del manejo adecuado, el cual debe considerar 
una serie de factores que interactúan entre sí. De estos factores, los más importantes 
son, sin duda, la vegetación y el animal mismo. 
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La cantidad y calidad del forraje disponible y la arquitectura del estrato herbáceo son 
las características de la vegetación que tienen mayor influencia sobre el comporta
miento productivo de los ovinos en pastoreo (Orcasberro y Femández, 1982). 

Existe considerable información extranjera sobre distintos atributos de la pastura, 
consumo y performance de diferentes categorías de ovinos sometidos a diferentes 
presiones de pastoreo en pasturas sembradas (Rattray y Jargusch, 1978; Rattray et al., 
1980; Hawker y Thompson 1987; Moss, 1987; Rattray et al., 1987) . Esta infom1ación 
es sumamente valiosa paraexplicarypredecirelcomportamiento delos animales bajo 
distintas condiciones de pastoreo, desarrollar o validar modelos de simulación de 
sistemas pastoriles de producción animal y para tomar decisiones de manejo en 
establecimientos ganaderos. A nivel nacional se cuenta con pocos antecedentes sobre 
el tema (Orcasberro et al ., 1990; Apezteguia et al., 1991 ), particulannente en lo que 
respecta a campo natural. 

En el país los sistemas pastoriles tienen en el aporte de las pasturas la limitación de 
la estacionalidad de la producción, así como de ser un alimemo fre uentemente 
desbalanceado en nutrientes (De Souza, 1985). Esto es particularmente cierto para los 
ovinos, donde los procesos de crecimiento, engorde, reprodu ción y producción de 
lana se realizan, salvo excepciones, en campo natural, determinando pJveles de 
producción bajos (Nicola et al., 1984) e incambiados en el úe po <Eq ipos Consul
tores Asociados, 1991). 

Bajo estas condiciones, la utilización de alimentos vol minosos. concentrados 
energéticos o protéicos a ovejas en pastoreo en experim"nm re-::i ·zados a nivel 
nacional, han tenido como objetivos minimizar pérdidas (red 1~ció:1 n la mortalidad 
de ovejas y de corderos al nacer; Oficialdegui , 1990; Bian hi e; al .. 199- ). maximizar 
la perfom1ance animal (encamerada, lactancia de ovejas ; :-e~· ie~ o de corderos; 
Oficialdegui, 1990) y/o mejorar la eficiencia de utiliza ió. de .. o. je (Castro et al., 
1988). 

El objetivo del presente trabajo es revisar los a ... ecos m<S- rele ·2.ntes del valor 
nutritivo de los forrajes y su relación con el consumo y la~~ . anee de di ferentes 
categorías de ovinos. Como objetivo cornplement:::rio se :;:~~;::.a., algunos resultados, 
sobre todo nacionales, de la pcrfoimance de O\·ejas su;!eme:-:tacas. que aporten 
elementos para la toma de decisión sobre el sum' ·-L de =..:p,ementos cuando las 
condiciones productivas y/o económicas así lo ju tifi ,ue ... 

DESARROLLO 

l. VALOR NUTRITIVO DE LOS FORRAJES 

El valor nutritivo de los forrajes es una expf"'sión d I potencial del animal para 
producir carne, leche u otros productos, mediante la utiliza ión de sus nutrientes. La 
producción por animal está regulada en última instanc · a por la reten ión de nutrientes. 
la cual a su vez, está detenninada por el produ to de tres parámetros: consumo de 
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alimento, digestibilidad del alimento consumido y eficiencia de utilización de los 
nutrientes digeridos (Orcasberro y Femández, 1982). 

Los ovinos a pastoreo comúnmente tienen disponible una gran variedad de plantas 
que incluyen gramíneas, hierbas y arbustos, con diferentes proporciones de hojas, 
tallos, flores y frutos. La cantidad y calidad de la dieta consumida depende de factores 
del mismo animal, del clima y de otros factores ambientales, particularmente de la 
vegetación (figura 1; Amold y Dudzinski, 1969). 

FACTORES DEPENDIENTES DEL 
ANIMAL 

tamafio de la raza 
nivel de producción APETITO 

estado fisiológico 
nutrición previa 

FACTORESDELCLIMA 
temperatura ambiente 

1 CONSUMOI 

CARACTERISTICAS DEL 
PASTIZAL 

disponibilidad de 
forraje 

palatabilidad 
altura y estructura 
de forraje 
digestibilidad 

OTROS FACTORES 

Disponibilidad de agua 
estado sanitario de los animales 
inhibición o estímulo social 
Suplementación 
deficiencias nutricionles 
experiencia previa de los 
animales 

Figura l. Factores que afectan el consumo de los ovinos en pastoreo. 
Fuente: Amold y Dudzinski ( 1969). 

Para los objetivos de este trabajo, los factores más importantes son, sin duda, 
aquellos relacionados con la vegetación y con el uso de la suplementación, infomrn
ción acerca de los demás factores que afectan el consumo de los animales en pastoreo 
ha sido documentada ampliamente (Me Clymont. 1967: Amold y Birrell, 1977: 
Amold, 1979: Weston, 1979: Oficialdegui, 1992). 
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1.1. Factores de la vegetación que afectan el consumo animal 

Disponibilidad de Forraje 
En la gráfica 1 se presenta el efecto de la cantidad de forraje disponible sobre el 

consumo de ovinos en pastoreo. El consumo de materia orgánica alcanza un máximo 
cuando la disponibilidad de forraje es aproximadamente 4 veces la cantidad efectiva
mente consumida; sin embargo, cambios muy importantes en la parte superior de la 
curva tienen poco efecto sobre el consumo (reducciones del 50% en la cantidad de 
forraje ofrecida causan una disminución del consumo máximo de un 10% ; Hodgson, 
1976). 

40 

-------------~-~------¡----¡ }10% --------

o 40 LO 
FORRAJE DISPO:\ll3LE 

(g MO/DIA/kg PV) 

160 200 

Gráfica 1. Relación entre forraje disponible y consumo por ord ros en pastoreo. 
Fuente: Hodgson (1976) 

La disponiblidad de forraje ejerce una gran influencia sobre la actividad de pastoreo: 
a medida que ésta disminuye, los animales aumentan su actividad en un intento para 
mantenerun consumo constante de energía que satisfaga sus necesidades . Esto se logra 
hasta el momento en que la fatiga impide que la compensación sea completa y 
comienza entonces a disminuir el consumo de energía (gráfica 2: Me Clymont, 1967). 
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Gráfica 2. Efecto de la disponibilidad de forraje sobre la actividad de pastoreo y el 
consumo de energílf. 

Fuente: Me Clymont (1967). 

Altura y estructura del forraje 

El consumo diario de forraje puede expresarse como el producLo de los siguientes 
factores: 1) cantidad de forraje ingerido por bocado, 2) número de bocados/minuto y 
3) horas de pastoreo/día. Los animales en pastoreo modifican estas variables en 
función de la estructura y disponibilidad de forraje con el objetivo de satisfacer sus 
necesidades de energía. 

Al disminuir la cantidad o altura del forraje pastoreado, disminuye el tamaño de 
bocado y aumenta el número de bocados/minuto y las horas de pastoreo al día, de tal 
fonna que dentro de ciertos límites el animal puede mantener su consumo; ( Hodgson, 
1985). No obstante, el aumento en la actividad de pastoreo trae como consecuencia un 
mayor gasto de energía que puede traducirse en diferencias importantes de ganancia 
de peso y crecimiento de lana. aún con igual consumo de forraje de similar 
digestibilidad (Orcasberro et al.~ 1990). 
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Palatabilidad 

Aunque no existe una definición universalmente reconocida de palatabilidad, se han 
emitido una serie de conceptos sobre ella que la relacionan con el hecho de que el 
alimento sea o no agradable al paladar, condicionado por factores del animal, de la 
propia planta y del ambiente (Orcasberro y Femández, 1982). 

Cuando el animal no puede seleccionar el alimento que consume, como ocurre 
cuandos se alimenta en corral, la palatabilidad podría afectar la iniciación del hecho 
de comer, pero no la cantidad ingerida (Baumgardt, 1972; citado por Orcasberro y 
Femández, 1982). 

En el cuadro 1 puede observarse la selección ejercida por borregos pastoreando una 
comunidad de Atriplex vesicaria-Kochia aphylla con una elevada carga animal. A 
medida que disminuye la cantidad de forraje disponible ( día 1 a 5 de pastoreo) y sobre 
todo de las especies más palatables (por ejemplo, Hordeum leporinum), los borregos 
cambian sus hábitos de consumo. Esto se observa al quinto día de pastoreo en que 
Atriplex vesicaria constituye el 68% de la dieta, cuando el primer día constituía sólo 
el 1 % a pesar de representar el 75% del forraje presente en el pastizal. Kochia aphylla 
se presenta como una especie de muy baja palatabilidad, pues, aún cuando constituye 
del 9.5% al 12.0% del pastizal, en ningún momento es detectado en el alimento 
consumido. 

Cuadro l. Dieta seleccionada por ovinos pastoreando una comunidad de Atriplex, 
Vesicaria, Kochia, Aphylla, sujeta a alta presión de pastoreo. 

DIA DE PASTOREO 1 3 5 

ESPECIES ESPECIE(%) ESPECIE(%) ESPECIE(%) 

Pastura Dieta Pastura Dieta Pastura Dieta 

Hordeum leporinum 0.2 33.0 trazas 5.0 trazas 0.5 
Medicago polymorpha 11.6 27.0 3.0 16.0 1.5 11.5 
Danthania caespitosa 0.2 13.5 trazas 1.0 - -
Atriplex vesicaria 75.3 1.0 84.7 54.0 84.9 68.0 
Kochia aphylla 9.5 - 10.9 - 12.5 -
Otras especies 3.2 23.5 1.4 24.0 1.1 20.0 
Disponibilidad de 2522 2070 1778 
forraje (KgMS/ha) 

Fuente: Leigh y Mulham ( 1966); cit. por Orcasberro y Fernández ( 1982). 

La selectividad de los rumiantes en pastoreo es una respuesta sensorial del animal 
a estímulos de la planta. y se debería a una combinación de eufagia (selección dirigida 
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hacia una nutrición óptima, evitando intoxicación) y hedifagia o selección orientada 
a satisfacer los órganos de los sentidos (Amold, 1970). 

La respuesta sensorial está detenninada principalmente por el olfato y el gusto y en 
menor grado por el tacto; la visión no parece tener mayor influencia en la selectividad 
de detenninada especie o parte dela planta, el animal sólo la utiliza para elegir el sitio 
de pastoreo (Orcasberro y Femández, 1982). 

En relación a los factores propios de la planta y del ambiente que pueden afectarla 
palatabilidad, Orcasberro y Femández (1982) en una revis ión sobre el tema, señalan 
que las características físicas de las plantas, tales como presencia de pelos y espinas, 
suculencia, etc.; así como la proporción de partes de la planta también tienen influencia 
en la palatabilidad : hojas, flores y frntos, más que los tallos. Y agregan que algunos 
factores ambientales como el efecto de la fertilidad del suelo, de la excreta animal, del 
clima y de las enfem1edades de la planta, también pueden afectar la palatabilidad. 

Digestibilidad 

En rumiantes, el consumo de forrajes de baja digestibilidad lo determina la 
capacidad física del retículo-rumen, mientras que el consumo de forrajes de alta 
digestibilidad (>65-70%) está regulado fundamentalmente por el consumo de energía, 
a través de mecanismos fisiológicos. En la gráfica 3. se presenta la respuesta en 
consumo de materia seca y de energía al aumentar la digestibilidad del forraje 
consumido. 
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Gráfica 3.Efecto de la digestibilidad del forraje sobre el consumo de materia seca 
y energía. 

Fuente: Me Clymont ( 1967). 
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La digestibilidad de la dieta que efectivamente consume el animal, se evalúa con 
animales fistulados de esófago con el fin de poder recoger el material que el ovino 
selecciona y consume. Esta técnica viene siendo utilizada con continuación desde 1986 
por los técnicos de la Facultad de Agronomía, en la investigación que se desarrolla en 
sus distintas estaciones experimentales (Trujillo et al .• 1988; Garín et al., 1990; 
Orcasberro eta/., 1990; Apezteguía et al; 1991; Heinzen et al .• 1991 ; Heinzen y Soca, 
1992), con el objetivo de estudiar el proceso de selectividad de la dieta que efectúa el 
animal frente a una comunidad vegetal compleja como es el campo natural .. 

1.2. Factores del suplemento que afectan el consumo animal. 

Cuando se suplementan animales pastoreando forrajes de baja calidad con suple
mentos proteicos, se producen efectos positivos asociados a una mejora de la 
digestibilidad y sobretodo, del consumo (Allden, 1981; Hodge et al ., 1981; Siebert y 
Hunter, 1981; Hom y McCollum, 1987). 

Hom y McCollum (1987), señalan que los suplementos energéticos proporcionan 
carbohidratos rápidamente fermentables que provocan disminu iones en el pH del 
rumen y en la población de bacterias celulolíticas, lo que trae aparejado efectos 
depresivos en la utilización de forraje por parte del animal y en el consumo. Esta 
relación de sustitución (disminución en el consumo de forraje por unidad de grano 
consumido) es de mayor magnitud en pasturas de alta disponibil idad (Allden y 
Jennings, 1962), de buena calidad (Gulbransen, 1974) y al aumentar la cantidad de 
grano suministrado (Allden y Jennings, 1962; Langland . 1969: Crabtree y Williams, 
1971; Gulbransen, 1974; Milne et al. 1981). 

El comportamiento ingestivo es afectado por la suplemen ación, principalmente a 
través de cambios en el tiempo de pastoreo (Holder. 196_: Hatfield et al .• 1990), 
cuando ovinos suplementados pastorean en potreros diferen es a ovinos que no reciben 
concentrado. Cuando lo hacen en fom1a conjunta. lo anim ales que no reciben 
suplemento tienden a presentar un comportarni ento similar los que sí lo reciben, no 
obstante en estos casos, el efecto sobre el tiempo de lOreo es variable (Holder, 
1962). 

2. FACTORES QUE AFECTAN EL VALOR ~CTRJTIVO DE LOS 
FORRAJES 

Además de la palatabilidad, el desarrollo fisiol ógico, la composición química y las 
diferencias entre especies, afectan el valor nutriti vo de los forrajes . 

El desarrollo fisiológico es el factor que más afecta el valor nutritivo de los forrajes, 
existiendo, en general, una relación negativa entre la madurez y la calidad del pastizal. 
Al avanzar la edad del forraje el contenido de proteína disminuye progresivamente, 
mientras que los componentes estructurales aumentan generando una disminución en 
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la digestibilidad y en el consumo (Orcasberro y Femández, 1982). Esla disminución 
en el valor nutritivo de los forrajes es atribuída a la lignificación y a la disminución en 
la relación hoja/tallo al avanzar la madurez (gráfica 4). 

PARAMETRO 

PROTEINA 

' 

PROPORCION DE 
TALLOS t I 

I I 
/ 

', MINERALES 

' ' ' 

HOJOSO 

' ' ' ' ' ' ' 
..... 
', .... .... 

', ........ 
PRE-FLORACION FLORACION 

ESTADO DE DESARROLLO 

.. ... _ 
ENCAÑADO 

Gráfica 4. Efecto del desarrollo fisiológico del forraje sobre la composición química y 
el valor nutritivo. 

De esta fonna los efectos sobre la digestibilidad se agudizan, no sólo porque el tallo 
es menos digestible que la hoja, sino porque las disminuciones en la digestibilidad de 
dicha fracción, al aumentar la edad de la planta, son mayores (Orcas berro y Femández, 
1982). 

La madurez no sólo afectaría el consumo y la digestibilidad total del forraje, sino que 
ha sido demostrado que también aumenta el gasto de energía durante la masticación y 
rumia, y disminuye la ta<.;ade fennentación y la síntesis de proteína microbiana en el animal 
(Hogan et al .. 1969; cit. por Orcasberro y Femández. 1982). 

En estado de madurez comparable. es común observar diferencias en el valor nutritivo 
de distintas especies lorrajeras, que pueden ser provocadas por factores relacionados con 
el conterúdo y composición de la pared celular. Las gramíneas presentan una mayor 
relación componentes estructurales/componentes solubles. originando mayores tiem¡x)s 
de retención en el rumen. menor velocidad de pasaje y menor consumo animal (Davies y 
McCluskey. 1982). 
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3. ATRIBUTOS DE LA PASTURA Y PERFORMANCE ANIMAL 

En sistemas pastoriles, el conocimiento preciso de como las diferentes caracterís
ticas de la pastura afectan la perfom1ance de ovinos, constituye un pre-requisito a los 
efectos de poder racionalizar el uso de forraje a lo largo del año y compatibilizarlo con 
altos niveles de producción animal. 

En este sentido una revisión reciente de Rattray et al. ( 1987), reúne la información 
generada en Nueva Zelanda acerca de diferentes atributos de la pas tura y perfom1ance 
de distintas categorías de ovinos. Así la disponibilidad por ovej a de materia seca 
proveniente de la materia verde de la pastura, la masa de forraje verde por hectárea, 
el remanente de pastura luego del pastoreo y la proporción de trébol en la pastura, han 
demostrado tener una estrecha asociación con la ganancia de peso . tasa ovulatoria y 
crecimiento de lana dentro de deten11inados rangos. 

El establecimiento de funciones de respuesta entre características de la pastura y 
perfom1ance animal, les ha permitido a los neocelandeses, fomrn lar recomendaciones 
de manejo para sus razas y pasturas razonablemente precisas. 

De esta forma, y a título de ejemplo, Rattray et al. ( 1980) . infomrnn valores de 180 
a 200% de tasa ovulatoria, alimentando ovejas de 50 kg durante 6 em anas a una 
disponibilidad de 3.5 kg de materia verdepor oveja y por día en pastu ras de raigrás 
y trébol, de 2000 kg de materia seca de forraje verde por hé tarea. dejando un 
remanente de 1200 kgMS/ha luego del pastoreo, de form a tal que aumentarán 1 kg 
por semana. 
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Fuente: Rallray y Clark (1984); cit. por Rattray et al. 1987 . 
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Gráfica 6. Efecto de la asignación de forraje y disponibilidad de forraje pre 
pastoreo, sobre la tasa ovulatoria y el porcentaje de parición en ovejas. 

Fuente: Rattray et al (1983); cit. por Rattray et al. (1987). 

Puede observarse que las ganancias de peso y tasa ovulatoria aumentan con la 
asignación de forraje hasta valores próximos a los 3.5 kg/oveja/día, estabilizándose a 
valores mayores; y también que a igual asignación de forraje por oveja, muy distintos 
son los resultados según la disponiblidad de forraje por hectárea. 

Es importante destacar que estas relaciones surgen claramente cuando los valores 
de forraje son expresados como kg de materia seca del forraje verde, en vez de kg de 
materia seca total. En este sentido, Rattray et al (1987). señ.alan que cuando la 
disponibilidad de forraje pre-pastoreo presenta contenidos de material muerto superior 
al 15-20%, la perfom1ance de los ovinos se ve seriamente afectada, explicado por la 
relaciones entre consumo-digestibilidad y valor nutritivo de los forrajes analizados en 
la sección anterior. 

De igual fom1a. la disponibilidad de forraje post-pastoreo, también debería ser 
expresada en kg de materia seca del forraje verde por hectárea, dado que -selectividad 
mediante- una gran proporción del material muerto presente en el forraje pre -pastoreo, 
es probable que todavía pennanezca en la materia seca residual. 

En la gráfica 7 se presenta la relación entre la disponibilidad remanente de materia 
seca del forraje verde por hactárea y tasa ovulatoria de las ovejas. 
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Gráfica 7. Relación entre disponibilidad de forraje post pastoreo y tasa ovulatoria. 
Fuente: Rattray et al., (1980). 

Cuando los animales son obligados a comer muy abajo, impidiéndoles seleccionar 
el alimento, el consumo de material muerto incrementa, con la consiguiente disminu
ción en el valor nutritivo de la dieta ingerida y en su perfom1ance. Si por el contrario, 
el pastoreo se retira habiendo un remanente importante de pastura, ( alrededor de 1200 
kgMS/ha), la situación es muy distinta, reflejando la importancia de factores como la 
digestibilidad de la dieta o la facilidad para seleccionarla, sobre la performance 
reproductiva de las ovejas (Rattray et al., 1980). 

El contenido de trébol en la pastura, también afecta la perfom1ance de las ovejas en 
pastoreo. A una asignación de forraje dada, las ovejas presentan ganancias de peso 
superiores en 50-100 g/día en pasturas dominadas por trébol, comparadas con pasturas 
de trébol blanco-raigrás (25-30% de trébol; gráfica 8). 
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Gráfica 8. EfectÓ de pasturas dominadas por trébol o migras sobre el cambio de peso 
vivo en ovejas livianas y pesadas. 

Fuente: Rattray eral. (1980). 

Las implicancias prácticas de estos resultados resultan obvias si consideran1os la 
relación positiva entre ganancia de peso y tasa ovulatoria, y la mayor respuesta en tasa 
ovulatoria para ovejas livianas con detem1inado aumento de peso (Rattray et al.~ 1980). 
En situaciones de escasez de forraje no sólo podrían obtenerse mayores cantidades de 
óvulos liberados a partir de los recursos forrajeros existentes, sino que se requeri i ,..,11 
áreas menores para el tlushing, si la pastura está dominada por trébol. 

A nivel nacional, infonnación que relacione características de la pastura (tipo de 
pastura y disponibilidad de forraje), asignación de forraje (kg de forraje/animal/día) y 
cambios en la eficiencia reproductiva es escasa y se limita a unos pocos experimentos 
realizados por el SUL y presentados en los dos últimos congresos realizados por dicha 
institución. ( gráfica 9: Azzarini. 1985 y cuadro 2: Aaarini. 1990). 
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Gráfica 9. Efecto del peso vivo y del tipo de pastura sobre la tasa ovulatoria de 
ovejas corriedale. 

Fuente: Azzarini, (1985) 

Cuadro 2. Efecto de la disponibilidad y del tipo de campo en la reproducción de 
ovejas corriedale. 

Tratamientos T.0.(1) Retorno Fertilidad ProlHi-

cidad 

(%) (%) (%) 

Pradera (2) 150 10 93 

Alta Disponibilidad 

Pradera (3) 27 28 87 

Baja disponibilidad 

Campo natural 25 35 92 

( l) Primeros servicios 
(2) 3.5 kgMSFV/oveja/día. Dig 59% Utilización 30% 
(3) 1.5 kgMSFV/oveja/día. Dig. 60% Utilización 60%. 
Fuente: Azzarini , (1990). 

(%) 
132 

117 

109 
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vencia ción da 
(%) (%) (%) 
87 123 107 

89 102 90 

87 100 87 

Estos resultados ponen de manifiesto la importancia que tienen el tipo de pasturas 
(gráfica 9), el nivel de disponibilidad de materia seca del forraje verde (MSFV), así 
como el bajo porcentaje de utilización de la pradera (cuadro 2) en los parámetros 
reproductivos, y un área de trabajo importante para nuestras condiciones. 
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El efecto de la asignación de forraje, disponibilidad de forraje post pastoreo y 
contenido de trébol en la pastura, sobre la ganancia de peso de corderos (destete a 12 
meses de edad) y borregos (12 a 18 meses de edad), ha recibido también la atención 
de investigadores neocelandeses. En la revisión de Rattray et al. (1987), se discuten los 
resultados de lmt experimentos que involucran este tipo de infom1ación. 

En nuestro país, la infomrnción sobre características de la pastura y crecimiento de 
corderos, data de experimentos realizados en la década del 70, que evaluaban :,dcm;b , 
diferentes edades de destete (Mazzitelli, 1977; Nfn y Paullier, 1978; Gaggcro, 1983). 

Los diseños utilizados en estos pocos expelimrntos y la falta de detenninación 
precisa en las diferentes características de la pastura, no permiten establecer func ic;:1cs 
de respuesta a los efectos de predecir el comportamiento de corderos en diferentes 
situaciones productivas. No obstante, resultan una primera aproximación que puede 
ser utilizada como «guía» por productores y técnicos en la toma de decisiones. 

En relación a experimentos en pastoreo que involucren animales de recría, en la 
Facultad de Agronomía se han desarrollado trabajos que han estudiado las relaciones entre 
el valor nutritivo del forraje seleccionado y la performance de borregos Corriedale 
(Orcas berro i,. 1990), o Ideal (Apezteguía et al . ., 1991 ), respecto de distintas características 
del pastizal nativo, logradas mediante la asignación de diferentes cantidades de forraje. 

En el cuadro 3 se presentan algunas funciones seleccionadas que relacionan 
características de la vegetación en el comportamiento animal en los períodos conside
rados por Orcasberro et al. (1990). 

El consumo de forraje estuvo asociado en forma lineal con todas las variables que 
se consideraron para describir el forraje disponible, pero los modelos desarrollados 
explicaron una baja-proporción de su variación total. 

Los modelos probados para explicar la ganancia de peso y el crecimiento de lana en 
función de las características del tapiz, explicaron un porcentaje considerablemente 
mayor de su variación que aquellos probados para consumo. Probablemente se 
requiera de valores más bajos, tanto de materia seca disponible (verde y total) en 
cantidad/ha, como de altura del tapiz, para poder desarrollar modelos que expliquen 
con mayor precisión el consumo de ovinos pastoreando ca..'11po natural. 

En función de los resultados obtenidos, los autores concluyen que es posible generar modelos 
predictivos del comportamiento a.rlimal a pai.1:ir de las características de las pasturas de campo 
natural. Para lo cual sugieren la necesidad de aumentar el número de observaciones y la magnitud 
de las diferencias entre características del tapiz, así como probar otras funciones, a los efectos 
de mejorar la precisión de los modelos que se desarrollen. 

El comportamiento de la recría en condiciones de pastoreo, también ha merecido la 
atención del SUL, a través de experimentos que evaluaron diferentes estrategias de mane jo 
(campo natural vs pradera en diferentes épocas del año, durante el primer año de vida del 
animal) en el desarrollo corporal y producción de lana de borregos Corriedale (Rodríguez, 
1990) o el desempefio productivo posterior (crecimiento, manifestación de la pubertad, 
peso a la encamerada y componentes del porcentaje de sefialada) de borregas Corriedale 
pastoreando can1po natural o praderas de lotus y raigrás o trébol blanco, lotus y raigrás. 
desde su destete en diciembre hasta julio-setiembre del año siguiente, donde pasaron a 
pastorear en fomrn conjunta sobre campo natural (Azzarini, 1991a: 1991b). 
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Cuadro 3. Funciones seleccionadas que explican el comportamiento animal a 
partir de algunas características de la vegetación. 

VARIABLE INTER- VARIABLES INDEPENDIENTES 

DEPENDIENTE CEPTO. 

Lineal Cuadrá-

tico 

CONSUMO 

(g/animal/ 

día) 

Período 948. 203.7 DT -
28NIII-

7/IX 997.7 430.6 DV -
931.8 461.4DTD -
1016.6 63l.7DVD -

1040.5 33.7 AP -
1030.2 51.7 AB -

PESO 

(g/día) 

Periodo -26.94 39.87 DT -1 4.74 

10/IV-3NII DT2 
Periodo 0.09 0.05 DT -
3/VII-2/X 0.09 0.084DV -

0.09 0.009 AP -
0.11 0.013 AB -

LANA 

(g/animal/día) 

Periodo 7.75 8.065 DT -
26/Vl-2/X 10.81 13.804DV -

J0.44 l.542AP -

10.64 2.141AB -

PI= Peso inicial de los animales en el período (Kg). 
DT= Disponibilidad total de materia seca (ton MS/ha). 

CME 

PI 

- 18807 

- 19021 

- 18576 

- 19550 

- 20966 

- 19693 

- 0.0003 

-0.004 0.0002 

-0.003 0.0002 

-0.003 0.0002 

-0.004 0.0002 

- 9.185 

- J0.525 

- 10.186 

- 9.311 

DV= Disponibilidad de material verde en base seca (ton MS/ha). 
DTD=DT digestible (ton MSD/ha). DVD=DV digestible (tonMSD/ha). 
AP=Altura promedio del tapiz (cm). AB=Altura del estrato bajo (cm). 

Fuente: Orcasberro et al., 1990. 
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Si bien estos trabajos presentan características y objetivos diferentes al ai1.alizado 
anterionnente, son extremadamente valiosos en la medida que aportan infom1ación 
que, de ser utilizada, haría posible un uso eficiente de un recurso escaso, como lo es 
en el país el forraj e de calidad. 

La respuesta -en crecimiento de lana de diferentes categorías de ovinos frente a 
cambios en las características de la pastura, ha sido motivo importante de estudio en 
países como Australia y Nueva Zelanda, habiéndose generado avances signif;cativos 
en la comprobación de algunos factores que afectan la producción de lana. A los 
efectos de este trabajo, se seleccionó la revisión de Rattray et al. (1987), que reúne la 
infom1ación neocelandesa sobre el tema en la década de los 80. 

En las gráficas 1 O y 11 se presentan las relaciones encontradas entre crecimiento de 
lana de ovejas Romney para diferentes asignaciones de forraje por animal y para 
diferentes niveles de ganancias de peso por estación. Los experimentos fueron 
realizados sobre pasturas de raigrás y trébol blanco que presentaban después del 
pastoreo 3400, 2100, 2600 y 3800 kg/MS/ha en otofio, invierno, primavera y verano, 
respectivamente. 
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Gráficas 10 y 11. Efecto de la asignación de forraje y del cambio de peso vivo sobre 
el crecimiento de lana de ovejas de cría en diferentes estaciones del año. 

Fuente: Hawker et al . (1984). 
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Los valores de eficiencia de conversión observadas en este trabajo, se presentan en 
el cuadro 4. 

Cuadro 4. Estimaciones de eficiencia de crecimiento de lana. (g de lana limpia/ 
kgMS aparentemente consumido) 

ESTACION PROMEDIO RANGO 

VERANO 12 8-17 
OTOÑO 8 6-11 
INVIERNO 6 6-7 
PRIMAVERA 4 3-6 

Fuente: Hawker et al. (1984). 

De la información presentada interesa destacar dos aspectos particularmente 
importantes: 

l)El crecimiento de lana aumenta en fomrn curvilínea con los incrementos en 
asignación de forraje por oveja en todas las estaciones del afio, pero cambios en la 
asignación provocan diferentes respuestas en crecimiento de lana dependiendo de la 
época considerada (aproximadamente 3 veces más en verano que en invierno). 

2)Excepto para la primavera, los valores de eficiencia de conversión de alimento en 
lana son consistentes con las relaciones de la gráfica 10. En primavera las ovejas 
lactando presentan altos consumos, pero la división de nutrientes favorece la produc
ción de leche, decreciendo la producción de lana. Ovejas secas en primavera hubieran 
presentado eficiencias comparables con la de otofío. 

Las implicancias prácticas de estos resultados resultan obvias ya que en situaciones 
de escasez de forraje, particulam1ente en invierno, y para razas de lana larga. no tendría 
sentido alimentarovejas sobre mantenimiento si el objetivo es aumentar la producción 
de lana, dado que en esta estación el crecimiento de lana es lento y con relativamente 
baja respuesta a mejoras en la cantidad de forraje ofrecido. 

En situaciones particulares las demandas por nutrientes de el o los fetos pueden 
ocasionar reducciones importantes en la resistencia de la fibra, con el consecuente 
incremento en el porcentaje de vellones que "rompen" y en la calidad de la lana 
obtenida. En el cuadro 5, se observa el efecto beneficioso de incrementar la asignación 
de forraje/animal durante el invierno. en ovejas gestantes. sobre la resistencia de la 
fibra de lana. 
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Cuadro S. Efecto de la asignación de forraje por oveja, en invierno, sobre la 
resistencia de la fibra de lana. 

ASIGNACION DE FORRAJE (kg/MS/oveja . /día) 

0.7 1.2 1.7 2.2 

Crecimiento 3.0 3.8 4.1 4.3 
de lana julio-
agosto (g/día) 

% ovejas con 80 65 46 28 
vellones que 
rompen 

Resistencia 12.8 18.7 21.4 22.1 
fibra (N/Ktex) 

Fuente: Hawker y Thompson (1986) 

No obstante parecería claro que para razas con respuesta fotoperiódica (incluído el 
Corriedale en Uruguay; Rodríguez, 1985; Sienra et al . .,_ 1985) una estrategia de mane jo 
para producir lana en fonna eficiente sería asignar altas cantidades de forraje por oveja, 
fundamentalmente "(lerde (gráfica 12) durante el otoño, siendo ésto altamente compa
tible, como ya se vio, con altas tasas ovulatorias en la encamerada. 
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Gráfica 12. Efecto de la asignación de forraje durante el otoño sobre la tasa de 
crecimiento de lana de ovejas. 

Fuente: Rattray et al. (1987). 
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La máxima eficiencia en producción de lana que ocurre en verano, para aquellas 
razas con variación estacional, podría ser capitalizada con otras categorías de mayores 
requerimientos en esta época del afio, priorizando los recursos forrajeros con los 
corderos de destete y/o las borregas de reemplazo, dado que las ovejas al ser destetadas 
disminuyen sus requerimientos a mantenimiento. De acuerdo a la información 
neocelandesa revisada por Rattray et al,. (1987), la respuesta en crecimiento de lana, 
sobre todo en borregas, a cambios en la asignación de forraje en primavera/verano, 
sería muy similar a la descripta para ovejas (gráfica 13). 
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Gráficas 13 Y 14. Efecto de la asignación de forraje sobre el crecimiento de lana 
en borregas romney en premavera-verano y en corderos Romney en diferentes épocas 
del año. 

El crecimiento de lana en corderos Romney muestra la típica respuesta curvilínea 
frente a can1bios en la asignación de forraje. Sin embargo, el crecimiento potencial de 
lana es 2 g/día mayor en febrero/mayo, que en diciembre/marzo o abril/julio, 
sugiriendo que el pico de crecimiento de lana ocurre 2 meses más tarde en corderos que 
en ovejas adultas (gráfica 14; Rattray et al.~ 1987). 
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Si la composición del stock es tal que no existen categorías de altos requerimientos 
(ovejas secas, capones), podría pensarse en capitalizar al máximo las diferencias 
observadas en eficiencia de conversión de alimento a lana en razas de lana larga y la 
estacionalidad de las pasturas en las diferentes épocas del afio. Esto sería altamente 
compatible con'Sistemas de producción como los del país, donde se registran variacio
nes importantes en la producción de forraje a lo largo del afio, ocasionando variaciones 
de peso en los animales muy difíciles de controlar. Utilizando relativamente bajas 
presiones de pastoreo en verano/otoño, tendríamos altas respuestas en crecimiento de 
lana por la interacción positiva que ocurre entre consumo y crecimiento de lana 
mientras los días son largos. En invierno, época en que el déficit de forraje es 
particularmente crítico y el crecimiento de lana es lento y con relativamente baja 
respuesta a incrementos en el consumo, la presión de pastoreo podría aumentarse, con 
lo cual también incrementaríamos la eficiencia dada la producción marginal de lana 
que ocurre a expensas de tejido corporal generado por ejemplo, en primavera, 
aprovechando el pico característico de producción de forraje. Rodríguez y Kennedy 
(1989), trabajando con capones Corriedale estabulados, en Australia, sefíalan que la 
eficiencia de conversión de alimento en lana es mayor para aquellos animales que 
permanecen en mantenimiento o ligeramente por encima, frente a los que pierden peso 
para recuperarlo posteriormente. No obstante, es importante destacar que en este 
experimento no se registró variación estacional en el crecimiento de lana y que las 
características de los regímenes de penuria ( -7 5 a -125 g/día de pérdida de peso vivo) 
y «bonanza» forrajera, determinaron que la baja eficiencia de alimento a lana durante 
el período de re alimentación (producto de la disminución de la digestibilidad de la 
dieta que ocurre cuando la alimentación es «ad libitum», y de la prioridad en la 
partición de nutrientes que presenta la síntesis de tejido corporal frente al crecimiento 
de lana luego de una alimentación restringida), no fuera compensada por la alta 
eficiencia bruta de los períodos con pérdida de peso. Probablemente, en condiciones 
de pastoreo factores tales como el fotoperíodo, la digestibilidad de la dieta y sobre todo 
los efectos de acarreados (lag) de períodos previos de alimentación, operen, determi
nando que la eficiencia global o sea mayor en sistemas que acumulen reservas 
corporales en determinadas épocas del afio, para movilizarlas en épocas de escasez. 
Esto sería más compatible que mantener el peso de los animales a lo largo del año, dado 
que para las condiciones de nuestro país, existen variaciones estacionales en la oferta 
de forraje importantes, que van acompañados, generalmente, por variaciones en el 
peso vivo de los animales. 

Una alternativa para disminuir las pérdidas de peso en el invierno y la competencia 
entre las síntesis de tejido catabolizado y la actividad folicular, es la utilización de 
suplementos voluminosos. Oficialdegui y Gaggero ( 1990), analizando resultados 
físicos durante un período de cinco años, sefíalan que capones mantenidos todo el afio 
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en campo natural y confinados, durante el invierno, en aproximadamente 1 ha de 
pastoreo y recibiendo 0.800 kg de heno de pradera/animal/día, registraron pérdidas de 
peso cercanas al 10% durante el período invernal, existiendo añ.os donde no se 
registraron pérdidas. 

En el Uruguay existe limitada infonnación que evalúe la incidencia de las caracte
rísticas de la pastura sobre la producción en cantidad y calidad de lana. A su vez, los 
trabajos publicados muestran diseños y objetívos claramente distintos, desde aquellos 
que utilizan modelos matemáticos detem1inísticos experimentando en forma simulada 
a los efectos de predecir el impacto de diferentes porcentajes de áreas mejoradas y 
estructuras de mejoramientos (praderas vs. coberturas) sobre la producción de lana del 
sistema (Oficialdegui et al., 1988 a; 1988 b ); pasando por los que estudian el consumo 
y el crecimiento de lana en borregos, respecto de 
distintas características de la pastura, logradas mediante la asignación de diferentes 
cantidades de forraje (Orcasberro et al. , 1990; Apezteguia et al., 1991); hasta los que 
evaluaron la producción de lana de ovejas criando uno o dos corderos pastoreando 
camponaturalopasturassembradas (cuadro 6; Gamaxrn eta!.; 1979; Cardellino,R.C., 
1990; Oficialdegui y Gaggero, 1990; Bianchi y GAmbetta, 1991). 

Los resultados de los distintos experimentos son concordantes. La utilización de 
pasturas sembradas aumentó ei peso de vellón sucio (7-31 %) y limpio (19-25%) de 
las ovejas, y provocó disminuciones enel rendimiento al lavado (4-5 .5%), explicando 
la menor respuesta obtenida en base limpia. La mayor producción de lana obtenida en 
pasturas sembradas, sugeriría cambios en los componentes del peso de vellón ( diáme
tro y largo de mecha), tal cual se observa en el cuadro 6 (Cardellino, R.C., 1990), y 7 
(Bianchi y Gambetta, 1991). Estos cambios registrados en los componentes del peso 
de vellón, determinaron, como era de esperar, cambios en la calidad de la lana medida 
subjetivamente (cuadro 6; Cardellino R.C., 1990; Bianchi y Gambetta, 1991). 

Ct 
avam 
pastu 

RA, 

Corr 

Corri 

Corrie 

Merino 
Austra
liano 

l 
1 
e 



FACTORES DE LA ALIMENT ACION QUE AFECTAN LA 
PERFORMANCE OVINA EN SISTEMAS PASTORILES 23 

Cuadro 6. Efecto de fibra y tasa de crecimiento en largo de mecha durante preñ.ez 
avanzada y lactancia en ovejas Corriedale y Merino pastoreando campo natural o 
pasturas sembradas. 

RAZA WC/fLIDAD 

Corriedale Duramo 

Corriedale Florida 
(SUL) 

Corriedale Paysandú 
(EEMAC) 

' 

Merino 
Austra-
liano 

TB= T rébol blanco 
TR= Trébol rojo 
CN= Campo natural 

NºANIMALES TRATAMIENTOS 

184 

92 

96 

825 

877 

843 

80 

80 

65 

60 

1 )Pradera de TB. 

2) CNen 
gestación avanzada 
+ TB en lactancia. 

3) CN en gestación 
avanz.ada y lactancia. 

Sistema 1 

Sistema 2 

Sistema 3 

1 )Pradera de TR 
y achicoria 
desde la 
encamerada 
hasta preñez 
avanzada + 
pradera de TB y 
avena en preñez 
avanzada y 3 
primeros meses 
de lactancia. 

2)Todo el 
periodo en CN. 

Trat.l 

Trat.2 

PVS=Peso vellón sucio 
PVL= Peso vellón limpio 
LM= Largo de mecha 

PRINCIPALES REFE-
RESULTADOS RENCIAS 

El PVL de las ovejas Gamarra 
del trat. 1 (4.6 kg) eta/.,. 
fue 10 y 7% supe-
rior a las del trat.2 

1979. 

y 3,respectivamente. 

El PVS de las ovejas Cardellino, 
de los sist. 2 y 3 R.C.(1990). 
(4.lk!l) fue 31% 
supenor a las del 
sist. l, mientras que 
el D (29,4 µ) y el LM 
(12.2cm) fueron 4.5 
y 15% superiores, 
reskectivamente. 
El L de las ovejas de 
los sist. 2 y 3 (74.6%) 
fue 4% inferior a las 
del sist. l. 
La calidad de la lana 
medida subjetivamen 
te(90%s/s)fue 10% 
superior a las del trat. 1. 

El trab.l presentó Bianchi 
PVB y PVL (5.8 y y 
3.9 kg) 23 y 19% Gambe-
superior al trat.2, tia 
respectivamente; (1991) 
mientras t(oue el 
RL(66.5 o) fue 4% 
inferior al trat.2. 
La calidad de la 
lana medida subje-
tivamente fue 
significativamente 
superior para las 
ovejas del trat. l. 

El trat.l presentó 
PVB y PVL (5 .9 y 
4 .3 kg)29 y 23% 
superior al trat.2 , 
respectivamente 
mientras que el RL 
(72%) fue 5.5% 
inferior al trat. 2. 
La calidad de la lana 
medida subjetiva-
mente, fue ligera· 
mente superior 
para las ovejas 
del trat. 1 

D= Diámetro 
RL= Rendimiento al lavado . 

~ 
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El experimento descrito por Bianchi y Gambetta (1991 ), fue repetido durante 2 años, 
reduciendo la duración de los tratamientos a gestación avanzada y lactancia. En 
general, las tendencias encontradas para las diferentes características de la lana, fueron 
similares a las que se resumen en el cuadro 6 y 7 (Gambetta y Bentancur, 1992). 

Cuadro 7. Diámetro de fibra y tasa de crecimiento,enlargo de mecha durante preñéz 
avanzada y lactancia en ovejas Corriedale y iv1erino, pastoreando campo natural o 
pasturas sembradas. 

NIVEL DIAMETRO DE TASA DE DE MECHA 
NUTRITIVO FIBRA (µ) CRECIMIENTO (mm/día) 

EN LARGO 

Gestación Lactancia Gestación Lactancia 
avanzada avanzada 

·------ - -

PASTURAS 24.4 25.0 0.298 0.192 
SEMBRADAS 

--
CAMPO 20.6 21.9 0.256 0.181 
NATURAL 

Fuente: Bianchi y Gambetta (1991). 

Es importante destacar, también, las diferencias observadas en los experimentos 
que se presentan en el cuadro 6, en el tiempo de pastoreo, en la distribución y aporte 
de forraje de las distintas pasturas utilizadas.razas y en las decisiones de manejo (por 
ejemplo: época de encarnerada, dotación). Todos estos factores, probablemente, están 
involucrados, explicando las diferencias en magnitud de las respuestas en las diferen
tes características de la lana cuando las ovejas pastoreaban pasturas sembradas. 

De acuerdo a la información nacional analizada, es muy difícil , extraer algún tipo 
de conclusión. Muchos factores pueden contribuir a la variación en la producción de 
lana en ovinos bajo condiciones de pastoreo. El problema es aún más complejo si se 
considera la posible interrelación de unos con otros. Factores como el tipo de pastura, 
estado de crecimiento, composición botánica, requerimientos del animal, estado 
fisiológico, peso del cuerpo, carga animal, tiempo de pastoreo, sanidad y clima; pueden 

· provocar variaciones importantes en la perfonnance productiva de ovinos en pastoreo. 
En este sentido Weston (1979), señala que se requeriría infom1ación adicional 

acerca de la importancia cuantitativa de estos factores y su interacción, que haga 
posible el desarrollo de modelos an1pliamente aplicables para predecir el consumo de 
alimentos en ovinos pastoreando diferentes pasturas; con lo cual podría subsanarse la 
principal fuente de error cuando se intenta predecir el crecimiento de lana en 
condiciones de pastoreo (White et al. , 1979). 
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4. SUPLEMENTACION Y PERFORMANCE DE OVINOS EN PASTOREO 

La respuesta a la alimentación suplementaria puede ser errática e inconsistente, 
siendo afectada por factores del animal, de la pastura y del suplemento. A su vez dicha 
respuesta, no debería medirse sólo en términos directos de la respuesta animal, sino que 
debería considerar los cambios que ocurren en el sistema de producción como 
consecuencia de esta práctica (por ejemplo: aumentos en la carga animal; Lange, 1980; 
Allden, 1981, Oficialdequi, 1991; Orcasberro, 1991). 

La toma de decisión sobre el suministro de suplementos a las ovejas debe basarse 
en el impacto físico y económico que tendría en el largo plazo sobre el sistema de 
producción en forma global. Para evaluarlo es necesario conocer, primero, la respuesta 
en el corto y mediano plazo, del animal que consume el suplemento. 

A continuación, se discuten los resultados obtenidos en experimentos nacionales 
con el uso de la suplementación en ovinos en pastoreo en diferentes momentos de su 
ciclo productivo. 

4.1. Suplementación en torno a la encarnerada 

En el campo experimental del SUL (Cerro Colorado, Florida), se estudió durante 3 
años el efecto de la suplementación en tomo a la encamerada sobre la performance 
reproducjtiva de ovejas Ideal, abarcando distintos períodos de suplementación y 
diferentes fuentes y/o niveles de concentado (Oficialdegui, 1990). Los resultados más 
relevantes se presentan en el cuadro 8. 

La suplementación durante 17-30 días en tomo a la encamerada, no mejoró la 
fertilidad ·de la majada, pero si la prolificidad (tasa ovulatoriay número de fetos por 
oveja prefiada), y la respuesta fue mayor en aquellas que recibieron suplementación 
proteica (20%) y proteica más energética (40%). 

Estos resultados se obtuvieron aún sin detectar efectos sobre el peso y el estado 
corporal de los animales, y concuerdan con trabajos australianos en los que se ha 
observado un aumento en la tasa ovulatoria cuando ovejas a inicios de la encamerada 
se suplementan, por períodos cortos, con concentrados que tienen un alto contenido de 
proteína (por ejemplo el Lupinus augustifolius, Lindsay, 1976; Gherardi y Lindsay, 
1982;Stewart y Oldham, 1987). 
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Cuadro 8. Efecto de diferentes fuentes y niveles de suplemento sobre la tasa 
ovulatoria de ovejas Ideal pastoreando campo natural ( 1986 - 1988). 

C0NDIO0NES EXPERIMENTALES: OVEJAS 

Epoca de encamerada 
Epoca de parición 
Peso de las ovejas (kg) 
Estado corporal de ovejas(0-5) 
Forraje disponible (kg/MS/ha) 

SUPLEMENT ACION 

Suplemento y dosis 

Período 

RESULTADOS: 
TASA OVULA TO RIA (%) 
(Nº de óvulos liberados/ 
oveja servida. 

Fuente: Oficialdegui (1990) 

SUPLEMENTADAS N0SUPl.EMENf ADAS 

Mediados a fines de marzo (45 días) 
agosto-setiembre 
42 
3 
850-1200 

Avena (400 g/oveja/día 
Farello (500g/oveja/día) 
Harina de pescado (240g/oveja/día) 
Desde 9-15 días antes, 
hasta 8-15 días después de la 
encarne rada 

128 134 156 116 

Con la raza Corriedale en Uruguay, también se han obtenido respuestas positivas a 
períodos cortos desuplementación con concentrados proteicos, no sólo en tasa ovulatoria, 
sino también en la "eficiencia" con que son aprovechadas los óvulos producidos 
(cordero nacido/óvulo producido; Azzarini, 1990). 

4.2. Suplementación durante la gestación 

Las necesidades por nutrientes durante el período de gestación de la oveja de cría. 
han sido simplificadtis para su estudio, generalmente. en tres etapas: primeros 30 días. 
30 a 90 días y últimos 60 días de gestación. 

En el cuadro 9 se presenta la perfonnance de ovejas alimentadas, a inicios de 
gestación.con paja de trigo suministrada a voluntad, bajo distintas situaciones de 
alimentación, frente a ovejas recibiendo heno de pradera. Luego del período de 
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alimentación con paja y heno todas las ovejas pasaron a potreros con pasturas de buena 
calidad y adecuada disponibilidad. 

Cuadro 9. Performance de ovejas alimentadas, a inicios de gestación, con heno de 
pradera o racio11es conteniendo paja de trigo. 

HENO DE PAJA ENTERA + PAJA MOLIDA+ PAJA MOLIDA+ 

PRADERA CONCENTRADO(J) CONCENTRADO(J) P ASTOREO(2) 

Período de 

alimentación (días) 35 35 35 35 

Peso inicial (kg) 42 43 44 44 

Ganancia de 

peso (g/día) 6 -21 3 81 

Conswno (g/día) de: 

Heno 6Jl - - -
Paja - 323 539 400 

Concentrado - 223 223 -
A vena pastoreada - - - sin información 

TOTAL 6JJ 546 762 sin información 

Peso al parto (kg) 51 50 52 53 

Peso al nacer de 

corderos (kg) 4.5 5.0 4.7 4.5 

( l) Composición del concentrado: 60% de sorgo molido; 35% de harina de carne y 5% de 
urea molida. 

(2) Pastoreo de un verdeo de A vena restringido a 2 horas/día. 
Fuente: Castro et al.~ ( 1987). 

Este experimento fue realizado en el INIA (La Estanzuela) y los resultados muestran 
que la paja puede sustituir otros alimentos, al menos parcialmente. en períodos de 
escasez de forraje sin que se vea afectada la perfomrnnce productiva de las ovejas. 

En contraste, durante el último tercio de la gestación los requerimientos nutricionales 
de la oveja son altos. En Uruguay. el 62% de los establecimientos ganaderos encamera 
sus majadas en los meses de febrero-marzo, detem1inando pariciones de julio-agosto 
(Equipos Consultores Asociados, 1991 ), con lo cual los períod~s de mayores deman
das alimenticias de la oveja. coinciden con el período de mínima oferta de forraje. 
generalmente sobre campo natural (Nicola et al..1984). 

Esta situación detem1ina que en nuestro país. se requieren prácticamente dos ovejas 
para obtener un cordero en la señalada (producto d ela baja incidencia de mellizos y 
sobretodo de las altas tasas de mortalidad neonatal de corderos; 15 a 30% variable 
según los años). y que mueran entre el 2.6 y 7.1 % de las ovejas durante la parición 
(Nicola et al.. 1984 ). 
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La suplementación de ovejas Corriedale e Ideal en gestación avanzada con grano 
de cebada o avena, es una alternativa que ha resultado beneficiosa en experimentos 
realizados a nivel nacional, ya que ha pennitido aumentar el peso al nacer de los 
corderos, mejorar el estado corporal de la oveja al parto y disminuir la mortalidad de 
corderos y ovejas encameradas en otoño pastoreando can1po natural. 

En el III Seminario Técnico de la Producción Ovina, el SUL dio a conocer los 
principales resultados obtenidos sobre el tema(Oficialdegui, 1990). Más recientemen
te, técnicos de la Facultad de Agronomía, presentaron parte de la infom1ación generada 
sobre suplementación pre-parto y perfom1ance de ovejas en pastizal nativo ( cuadro 1 O; 
Bianchi et al., 1992). 

Cuadro 10. Perfom1ance de ovejas Corriedale suplementadas en el último tercio de 
gestación y pastoreando campo natural. 

CONDIOONES EXPERIMENTALES: OVEJAS 

Epoca de encamerada 
Epoca de parición 
Peso de las ovejas (kg) 
Estado corporal de ovejas (0-5) 
Forraje disponible 
Materia seca total (kg/ha) 
Materia seca del forraje verde 
(kg/ha) 
Altura promedio del 
forraje (cm) 
Suplementación 
Suplemento 
g/oveja/día 

Período 

RESULTADOS: 
Ovejas 
Peso al parto (kg) 
Estado al parto (0-5) 
Corderos 
Peso al nacer únicos(kg) 
Peso al nacer mellizos (kg) 

Sobrevivencia(cfo) 

SUPLEMENTADAS NOSUPLEMEf\ffADAS 

abril-mayo (45 días) 
setiembre (25 días) 
39-45 
2.5.-3.2 

500-1500 
200-550 

0.9-2.5 

cebada o avena 
300 

últimos 35-40 días de gestación 

42.4 4 1. 1 
2.6 2.3 

4.5 4.0 
3.2 3.0 

13-1 7 

Fuente: Elaborado por Bianchi et al (1992), en base a información de Bianchi y Heinzen 
( 1991); Benoit, DaiTé y Villagrán (1991 ); Valdomir y Percira (sin publicar). 
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En los experimentos que se señalan en el cuadro 1 O, no se observaron problemas de 
toxemia en las ovejas no suplementadas. Tampoco se observaron mejoras en la 
sobrevivencia, ganancia de peso de los corderos o la producción de lana en ovejas. 
Estos resultados sugieren que en tapices naturales con asignaciones iguales o superio
res a 500 kg/M3-/ha y alturas de forraje superiores a 1 cm, con 50% del forraje verde, 
majadas encameradas en abril-mayo y estados corporales entre 2.5-3 al comienzo del 
último tercio de gestación, la suplementación con 300g/día de cebada o avena, no 
mejora la perfom1ance animal a tal punto quese justifique su uso a nivel comercial, al 
menos en majadas con bajo porcentaje de mellizos. 

En función de estos resultados y de otros obtenidos a nivel nacional (Oficialdegui, 
1990), Bianchi et al. (1992), plantearon un experimento de tal fom1a de «simular>> 
condiciones que ocurren periódicamente en el país: años con veranos y otoños 
benignos-que crean condiciones de alimentación favorables para obtener una alta tasa 
mellicera en las ovejas de cría-acompañados de inviernos severos- que imponen un 
fuerte stress, sobre todo nutricional, a la majada. En la gráfica 15 se presenta un 
diagrama resumiendo las principales características del experimento. 

GEST ACION MEDIA 
(30-90 DIAS DE PREÑEZ) -- "'--------

ESTADO CORPORAL 
300 g CEBADA/OVFJA/ 
DIA 

OBJETIVO: 1-<!'. 
2'. 3.o oV 300gPULPA crrRus1 

<i::r-::::- OVEJA/DIA 

ENCARNERADA 

N 
z 
<!'. 
> 
<!'. 

o z 
3oogcEBADA/OVEJAJlo 
DIA u 

I ~ / _ - ------- - 2-25-2-75 1~1?- 300gPULPA CITRUS/1~ 
ABRIL1 MAYO 1 1\ n.75 cm)**---"- OVEJA/DIA <!'. 

P... 

F ARRELLO 30 DIAS . 

u 
<!'. 
f:-; o 

300gCEBADA/OVEJA/ 
DIA 

(500g/oveja/día) INICIO DEL 
EXPERIMENTO 

::; 2.0 300g PULPA CITRUS/ 
~1(---0VEJA/DIA 

(27 de mayo) 

RESTRICCION 

** Altura del forraje al 

inicio del experimento 

ALIMENTICIA 
INICIO DE LA 

SUPLEMENT ACION 
('27 de julio) 

o 

FIN DE LA 
SUPLEMENT ACION 
Y DEL EXPERI
MENTO (30/10/93) 

Gráfica 15. Características del experimento de Bianchi et al. ( 1992) 
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Durante la suplementación las ovejas pastorearon en un solo potrero con una 
disponibilidad de 710 kgMS/ha (247 kgMSFV/ha) y una altura de forraje de 2.25 cm. 

El plano de alimentación durante gestación media, generó diferencias importantes en 
el peso y estado corporal de las ovejas al inicio del último tercio de gestación y al parto, 
lo que se tradujo en respuestas diferenciales al consumo de concentrado: la mortalidad de 
ovejas fue mayor en las del plano bajo (potrero A. gráfica 15) que no fueron suplementadas 
(26.9%) frente a las de los otros tratamientos (2.2 a 8%; cuadro 11). 

Cuadroll. Efecto del plano de alimentación en gestación media y de la 
suplementación en gestación avanzada, sobre la perfom1ance al parto de ovejas 
pastoreando en can1po natural. 

PLANO SUPLEMENT ACION EN GEST ACION A V ANZADA 
ALIMENTACION 
GESTACION CON SUPLEMENTO SIN SUPLEMENTO 
MEDIA 

PV(KG) EC (0-5) Mort.a(%) PV(KG) EC (0-5) Mort.a(%) 
lidad. lidad. 

ALTO 41.3 2.23 o 40.8 2.12 4.5 
MEDIO 39.0 2.07 4.2 38.0 L97 8.0 
BAJO 38.0 1.97 2.2 36.0 l.93 26.9 

Fuente: Bianchi et al, (1992). 

El efecto de la suplementación sobre la mortalidad de corderos se analizó conside
rando el estado corporal de las ovejas independientemente del plano de alimentación 
en gestación media. Los resultados se presentan en el cuadro 12. 

Cuadro 12. Efecto del estado corporal de ovejas Corriedale y de la suplementación 
en preñéz avanzada sobre la mortalidad(%) de corderos. 

SUPLEMENTA-
CION ESTADO CORPORAL DE OVEJAS EN GESTACION 
EN GEST ACION AVANZADA 
AVANZADA 

:,; 2.25 2.5-2. 75 ~ 3.0 

UNICOS MELLI- UNICOS MELIJ- UNICOS MELLI-
zos. ZOS. ZOS. 

CON SUPLEMENTO 9.5 28.1 o 32.3 18.7 

SIN SUPLEMENTO 22.7 83.3 10.5 16.7 16.7 

Fuente: Bianchi et al. (1992) . 
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Al igual que ocurrió con la perfom1ance de las ovejas, el tipo de suplemento no 
afectó la perfom1ance productiva de los animales, registrándose una reducción muy 
importante en la mortalidad de corderos en aquellas ovejas que presentaban estados 
corporales ~2.25 en gestión avanzada y más de un cordero (83.3 vs. 28.1 %). 

El desbalanct en los datos, no permitió evaluar el efecto de la suplementación en 
ovejas con estado corporal mayor o igual a 3 gestando mellizos. No obstante, en 
situaciones forrajeras como la del presente experimento, ovejas excesivamente gordas 
(por ejemplo: >3 .5) y gestando mellizos.probablemente respondan al suministro extra 
de alimento, en la medida que bajo estas condiciones la ocurrencia de toxemia de la 
preñez en las ovejas es importante (Bonino et al., 1981). 

Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Oficialdegui ( 1990), en relación 
a la disminución importante que se lograría cuando se suplementan ovejas gestando 
más de un cordero en campo natural. No obstante, no se dispone en el país de un método 
accesible al sector productivo que pem1ite diagnosticar, con razonable precisión, el 
número de corderos que está gestando la oveja. La utilización de la escala de estado 
corporal (Jefferies, 1961; adaptado por Rus sel et al., 1969) en momentos críticos del 
ciclo productivo de la oveja ha demostrado ser una herramienta precisa, fácil de utilizar 
(Russel et al., 1969) y eficiente en situaciones donde se ha priorizado el uso de los 
recursos alimenticios en función de las ovejas que presentaban un estado nutricional 
más pobre (Pollott y Kilkenny, 1976). 

La infom1ación nacional es limitada para arribar a conclusiones definitivas respecto 
al aumento en perfom1ance de las majadas de cría que se puede lograr a partir del 
manejo del estado ~orporal. No obstante, los análisis de registros de las majadas 
Corriedale del INIA-La Estanzuela ( Castro et al., no publicado) y Corriedale y Merino 
de la Estación Experimental "Mario A. Cassinoni" de la Facultad de Agronomía 
(Bianchi et al.. no publicado) sumado a los datos presentados en el cuadro 12, sugieren 
que las recomendaciones dadas por los ingleses (Russel, 1984 ), pueden tomarse como 
una primera aproximación para el manejo de las majadas de cría, sobre todo en lo que 
se refiere a clasificar con objetividad ovejas en distinta condición y suministrarles la 
alimentación diferencial necesaria como para mejorar la eficiencia reproduc tiva de la 
majada en su conjunto. 

4.3. Suplementación durante la lactancia 

En los últimos años se han dado a conocer una serie de estudios que evaluaron el 
efecto de lasuplementación con ovejas lactantes Ideal, en campo natural (Oficialdegui. 
1991 ). y Corriedale en pasturas sembradas con diferentes niveles de oferta de forraje 
(Ganzábal y Montossi. 1991). 

En el cuadro 13 se presentan los resultados obtenidos por Acuña et al .. ( 1988) en el 
Campo Experimental del SUL.. suplementando con avena ovejas Ideal durante 25-40 
días de lactancia. 
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Cuadro 13. Efecto de la suplementación durante la lactancia sobre la perfom1ance de 
ovejas Ideal. 

FORRAJE Nº SUPLEMENTO PESO (Kg) PESO PRODUCCION 

DISPONIBLE ANI- CORDEROS LECHE 

(kgMS/ha) MALES (kg) (kg) 
- -

Tipo Cantidad Inicial Final Nacer destete 
-- - - -

76 Avena 350g/día 46.6 . 396 4.02 19.02 59.25 

900-1150 75 - - 46.7 39.2 4.44 18.36 51.62 

Fuente: Acuña et al .~ (1988). 

La suplementación con avena durante la lactancia aumentó la producción total de 
leche en 16.9%, reflejándose en ganancias de peso pre-destete de los corderos de 7 .8%. 

Ganzábal et al., ( 1990), trabajando con ovejas Corriedale suplementadas con grano 
de sorgo y pastoreando pasturas sembradas, señalan que el efecto del concentrado 
sobre la perfomance animal fue mayor durante los primeros 45 días luego del parto, con 
una clara tendencia a menores valores de eficiencia de conversión (Kg. concentrado/ 
kg. cordero) con el progreso de la lactancia. En corderos producto de partos y 
amamantan1ientos dobles, no registraron efecto del concentrado, contrariamente a lo 
esperado ( cuadro 14). 

Cuadrol4. Efecto de la suplementación en ovej as lactantes con sorgo entero sobre el 
crecimiento de sus corderos. 

DIAS DE TIPO DE PARTO NIVEL DE SUPLEMENT ACION 
LACTANCIA 1 (g/día) 

200 1 
o 

- - - · -- -- --~ ~ --- - -----

1 UNICOS 203 
1 

141 
0-42 MELLIZOS 153 1 

141 

42-70 UNICOS }?"' 1 115 - ·J 

1 MELLIZOS 1 16 120 

Fuente: Ganzábal et al., ( 1989). 

Ganzábal y Montossi (1991 ), rev isando los resultados de los experimentos condu
cidos por el INIA, La Estanzuela. señalan que el efecto de la suplementación en 
pasturas sembradas en ovejas lactantes, sobre la evolución de peso de los corderos, es 
mayor a bajas presiones de pastoreo (gráfica 16). 
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Gráfica 16. Efecto de distintos niveles de suplementación en ovejas lactantes, 
sobre la evolución de peso de sus corderos, en diferentes presiones de pastoreo. 

Fuente: Ganzábal (1991), cit. por Ganzábal y Montossi (1991). 

III. CONSIDERACIONES FINALES 

En Uruguay los ovinos se mantienen en un régimen de pastoreo mixto con bovinos 
y dependen, salvo excepciones, de las variaciones en cantidad y calidad de forraje del 
campo natural. Bajo estas condiciones, el conocimiento del valor nutritivo de los 
forrajes y de los factores propios de la planta, del animal y del an1biente que lo afectan, 
resulta particulam1ente importante. Considerable infom1ación extranjera relativa a 
distintos atributos de la pastura, consumo y perfonnance animal está disponible. A 
nivel nacional, los pocos resultados publicados y en general la falta de infom1ación 
cuantitativa acerca de las características de la dieta consumida por ovinos en pastoreo, 
no pem1iten arribar a coeficientes técnicos confiables sobre perfonnance animal en 
función de distintas características del tapiz. Tampoco se dispone de coeficientes 
técnicos que pem1itan evaluar el efecto indirecto del uso de concentrados sobre el 
sistema de producción en su conjunto (tasa de sustitución: disminución en el consumo 
de forraje por unidad de concentrado consumido). 
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El establecimiento de relaciones locales entre distintas características de la pastura 
para diferente tipo de suelo, estación del añ.o, topografía, etc., permitiría evaluar el 
grado de predicción de características de fácil determinación en el tapiz con otras de 
probada asociación con la perfom1ance animal, pero de engorrosa detem1inación en 
el campo (por ejemplo: materia seca disponible verde y total, con altura de forraje; tal 
cual se reporta en la revisión de Rattray et al., 1987, para pasturas sembradas). En el 
país existe infom1ación al respecto, proveniente de la Facultad de Agronomía. Los 
resultados obtenidos en las diferentes Estaciones Experimentales de dicha institución 
y sobre pastizal nativo sugerirían que la determinación de altura de forraje, mediante 
regla en el punto de mayor concentración del tapiz, es un buen predictor de la 
disponibilidad de forraje. lnfom1ación de este tipo, no sólo sería beneficioso para los 
trabajos de investigación, en la medida que reduciría considerablemente el tiempo 
insumido para las determinaciones de campo. sino que facilitaría la adopción de 
determinadas prácticas de manejo del pastoreo, en la medida que en cualquier 
establecimiento podrían realizarse detem1inaciones de altura de fo1rnje, bastaría 
contar con una regla y definir el criterio de muestreo. 

Sería necesario, además, establecer relaciones entre diferentes características del 
tapiz (materia seca disponible, verde y total, tipo de pastura, altura de forraje pre y post 
pastoreo), asignación de forraje (Kg de MS verde y total/animal/día) y perfom1ance de 
diferentes categorías de ovinos. 

Paralelamente, y en función de los pocos resultados obtenidos a nivel nacional, sería 
necesario evaluar para nuestras condiciones (razas y ambientes), el criterio de 
clasificación de estado corporal propuesto por los ingleses y los resultados obtenidos 
en témlinos de eficiencia reproductiva. El objetivo. sería detemlinar cual es el estado 
crítico para diferentes momentos del ciclo productivo de la majada nacional, y cual la 
respuesta en diferentes manejos alimenticios . 

El conjunto de esta información sería sumamente valiosa para tomar decisiones de 
manejo de los animales (por ejemplo: «flushing>, , suplementación previo al parto, 
destete, etc.) y del pastoreo (cambios en la dotación. etc.), que permitan maximizar la 
eficiencia de los sistemas de producción ovina, a partir de los recursos forrajes 
disponibles. 

l 
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