
Taller Alternativas para la Alimentación del Ganado 
Bovino durante el Período Seco 

Uso de bloques multinutricionales en la ganadería a 
pastoreo de forrajes de pobre calidad 

Use of nutritional block for cattle on pasture 
of poor quality forages 

Julio C. Garmendia A. 

Resumen 
La producción de bovinos en los trópicos es una a c t i ~ d a d  que depend'3 

fundamentalmente del aporte de nutrientes por parte del forraje. Si11 
embargo, la disponibilidad de forraje no es uniforme durante los períodos d. 
lluvia y sequía. Es por ello que, durante la época de sequía los animales están 
sometidos a severas deficiencias nutricionales lo que se traduce desdr 
disminución de la producción hasta aumento de la mortalidad animal. El 
metabolismo nitrogenado y energético a nivel ruminal es interdependiente :y 
su relación es fundamental para obtener el máximo aprovechamiento de los 
recursos forrajeros de pobre calidad. Es por ello necesario establecer 
programas de suplementación para resolver problemas carenciales en €1 
rumen y promover el consumo de forrajes, su utilización y mejoras en 1,i 
producción animal. La insuficiencia de nitrógeno fermentescible en el rumer., 
la poca tasa de pasaje de alimentos por el rumen, la deficiencia general d l  
proteínas, energía y minerales como consecuencia del bajo consumo so11 
mejorados cuando se utilizan suplementos alimenticios como los bloques 
multinutricionales. Estos bloques proveen constante nitrógeno, energía ,y 
minerales para asegurar una óptima función ruminal. La disponibilidad 1oca.l 
de los ingredientes, su valor nutritivo, precio, y facilidad de utilización  so:^ 

factores a considerar en la preparación del bloque. L O S  ingredientes 
necesarios incluyen componentes fibrosos, harinosos energéticos, harinosos 
proteicos, fibrosos foliares, cal y10 cemento, melaza, úrea y minerales. 
También hay que considerar la inclusión de subproductos agrícolas de 
cosecha. En la preparación del bloque es necesario considerar la dureza del 
material, la proporción de los ingredientes para evitar desviaciones en €11 
consumo del mismo. Así, bloques muy duros promueven bajos consumo:;, 
mientras que bloques muy suaves pueden ocasionar problemas de toxicidad. 
Lo ideal sería que los animales consumieran aproximadamente 350 g de 
bloque por día. 
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Introducción 

La producción de bovinos de vehiculizar otros elementos necesa- 
carne y leche en las regiones tropi- rios para la nutrición del animal 
cales y, particularmente en Venezue- como vitaminas y minerales. 
la,  es^ una actividad esencialmente 
pastoril, con dependencia total del 
forraje como fuente de nutrientes. 
Las variaciones en fertilidad de los 
suelos, lluvias y otras condiciones 
climáticas, determinan la calidad y 
cantidad de la biomasa vegetal y con- 
secuentemente, la producción y pro- 
ductividad animal. Con excepción 
del aporte de minerales, la suple- 
mentación de proteína y energía o 
cualquier forma de conservación de 
forrajes son practicas poco difundi- 

En este trabajo se pretende ex- 
plicar en forma muy resumid2 la 
necesidad del uso de los bloques; lue- 
go se cubren aspectos re1acion:idos 
directamente con el bloque, tales 
como son su composición, su elabo- 
ración y factores que afectan su con- 
sumo. Finalmente, se hace rofer- 
encia a algunos resultados obteriidos 
tanto en ganadena de carne y leche, 
en términos de respuesta producti- 
va en Venezuela y otros países. 

das en la ganadería de carne y leche, Metabolismo ruminal 
por lo que la disminución de los efec- 
tos negativos del ambiente se orien- 
ta, fundamentalmente, en el mejo- 
ramiento de las pasturas y de su 
manejo. Por ello, cuando la disponi- 
bilidad de nutrientes del pastizal es 
escasa, los animales sufren períodos 
de subnutrición lo que disminuye 
su capacidad productiva. Bajo estas 
circunstancias, en animales econó- 
micamente estratégicos, como 
hembras de reemplazo y de cría, la 
suplementación no solamente es 
justificable sino necesaria para el 
mantenimiento de la eficiencia del 
hato ganadero. 

El metabolismo del nitrógeno y 
el de la energía, a nivel ruminal, son 
altamente interdependientes y sus 
relaciones son fundamentales para 
el máximo aprovechamiento de los 
nutrientes (Satter y Roffler, 19'77). 

Dependiendo fundamental- 
mente de la solubilidad, parte cle las 
proteinas ingeridas (40-90%) scn de- 
gradadas por los .microorganismos 
presentes en el rumen, produciendo 
aminoácidos y . mayormente amo- 
níaco, mientras que la otra frac- 
ción escapa la fermentación y pasa 
a la sección del intestino donde es 
atacada por las enzimas digestivas 

Una metodología de suplemen- 
(proteína sobrepasante). El niiiróge- 

tación la cual se ha venido utilizando 
no no proteico (como la urea) de la muy ampliamente en el país lo cons- 
dieta es convertido tota1me:nte a 

tituye el bloque multinutricional. amoníaco. Dependiendo de la ener- 
Esta forma de suplementación apor- 

gía disponible en e l  rumen, el amo- 
ta  principalmente nitrógeno y ener- 

níaco es utilizado por la.; bacterias 
gía fermentescibles para 

para su crecimiento y multiplica- 
un crecimiento adecuado a los micro- 

ción. Cuando la energía es limitante, bios del rumen. Además, permite 
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las bacterias son incapaces de uti- 
lizar todo el amoníaco producido y 
el exceso es absorbido para ser con- 
vertido en urea, la cual es parcial- 
mente reciclada al rumen, siendo el 
resto eliminada por la orina. 

La eficiencia del sistema de- 
pende no solamente de la energía, 
sino también de la disponibilidad 
continua del amoníaco para la ma- 
xima sintesis microbiana. La con- 
centracion de amoníaco, que depen- 
de de la solubilidad de la proteína, 
tiende a formar picos a diferentes 
tiempos según las características de 
cada fuente, después del suministro 
del suplemento proteíco. Estos picos 
pueden significar importantes perdi- 
das de amoníaco que, para ser con- 
vertidos en urea, requieren un 
considerable gasto energético, ,ade- 
más de limitar su disponibilidad 
en el período subsecuente a la inges- 
tión del suplemento para el creci- 
miento microbiano. Por lo tanto, es 
necesario promover una máxima 
síntesis microbiana, a través de una 
sincronización entre la fermentación 
de la materia orgánica (5 horas pos- 
tconsumo) del forraje con la libera- 
ción del amoníaco. 

En este sentido, la combinación 
de nitrógeno no proteico (NNP) con 
proteínas de tortas de oleaginosas y 
las de origen animal, brindan las 
mayores posibilidades. 

Principios para la 
suplementación 

Los principios que determinan 
el desarrollo de los sistemas de ali- 
mentacion se basan en: 

- Identificar la disponibilidad de 
alimentos en las areas de produc- 
cion 

- Conocer las limitaciones nutri- 
cionales asociadas con su utilizíi- 
ción por los rumiantes, y 

- Formular suplementos con el 01)- 
jetivo de optimizar la oferta de 
nutrientes al bovino que pasto- 
rea forrajes de bajo valor nutriti- 
vo. 

La suplementaci6n debe est:u 
dirigida a resolver problemas careii- 
ciales en el D e n ,  por lo que el de- 
sarrollo del sistema de produccion, 
particularmente en pasturas de bajo 
valor nutritivo, debe basarse en el 
uso adecuado del tipo y cantidad de 
suplemento para corregir las de& 
ciencias del forraje a fin de: 
- Mantener y aumentar el consurlo 

de forrajes 
- Aumentar la eficiencia de uso de 

nutrientes; y 

- Aumentar la produccion 

Lo ideal seria que el suplemen- 
to alcance estos efectos cuando se 
incorpora a un nivel igual o menor al 
20% del consumo total, ya que por 
encima de estos Galores, la practica 
de la suplementación se convierte en 
un proceso de sustitución del forra- 
je. En el cuadro 1 se presentan las 
necesidades nutritivas de animales 
pastoreando forrajes tropicales. 

Suplement ación 
alimenticia 

En las regiones tropicales, los 
pastizales crecen rápidamente du- 
rante los periodos de abundancis. de 
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Cuadro 1. Prioridades de nutrientes para suplementos de bovi.nos 
alimentados con forrajes de baja calidad 

1 Nitrógeno fermentescible (3 g NI100 g HCO fermentescible) 

2 Nutrientes sobrepasantes 

- proteina 
- otros (almidones y ácidos grasos de cadena larga) 

3 Balance de prod~ctos finales de la digestión, a través de 

- aminoácidos 

- com~uestos ~lucoformadores 

Reston y Leng, 1986. 

lluvias, promoviendo una vegeta- 
ción de plantas maduras, que contie- 
nen altos niveles de constituyentes 
fibrosos, no digeribles. Por lo tanto, 
durante la época seca los pastizales 
son de baja utilidad y con un conte- 
nido de proteína inferior al 3.5 %. La 
principal consecuencia del uso de 
estas pasturas es la perdida de peso 
que experimentan los animales, de- 
bido a imbalances y10 escasez del 
alimento disponible. 

La alimentacion exitosa de los 
m i a n t e s  durante la época seca de- 
pende del suministro de una canti- 
dad adecuada y económicamente 
beneficiosa de nutrientes a los ani- 
males apropiados y en el momento 
oportuno. Por lo tanto la decisión de 
la suplementación .es justificada en 
el caso de animales de reemplazo 
como mautas y novillas, animales 
lactantes y en el último mes de la 
gestación al compararse con los mi-  
males en la etapa de crecimiento y 
en animales de poco valor genético 
para reemplazo. En el segundo caso, 

a excepción de evitar la muerte se-- 
ra del animal, la decisión es exc.lusi- 
vamente de tipo económico. Para es- 
tos animales, el principio básico es 
que la producción adicional de "por 
vida" del animal por la sup1emc:nta- 
ción debe ser mayor que el costo de 
la práctica (Murray y col., 1936). 

Suplementación 
estratégica 

Las restricciones a que estan 
sometidos los rumiantes, bajo c~ndi-  
ciones de pastorer. durante la €!poca 
seca, son generalmente obvias y es 
posible identificar claramentz los 
principios que deben considerarse 
en la puesta en práctica de progra- 
mas de suplementación. E n t ~ e  las 
principales limitantes se seña1:m: 

- Insuficiencia de nitrógenc fer- 
mentescible para promover una 
eficiente función ruminal; 

- Baja tasa de salida de la digesta 
del rumen, creando disteiisión 
del órgano y limitando el con- 
sumo de alimentos; - Deficiencia 
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general de proteínas y energía, 
debido al bajo consumo, y 

- Deficiencias minerales que afec- 
tan los microorganismos del N- 
men y al.propio animal. 

Muchos de estos factores estan 
interrelacionados. Así, por ejemplo, 
un bajo nivel de nitrógeno fermen- 
tescible puede disminuir la digest- 
ibilidad del forraje al mismo tiem- 
po que resulta en una baja rela- 
cion aminoácidos: energía en los 
productos absorbidos. Consecuente- 
mente, el suministro de nitrógeno, 
al corregir los efectos negativos indi- 
cados, aumenta la eficiencia de la 
fermentación en el rumen, lo que 
conduce a un aumento del consumo 
del forraje disponible, reduciendo el 
déficit energético. Por lo tanto, la 
suplementación nitrogenada es fun- 
damental cuando la oferta forrajera 
esta constituida por gramíneas de 
bajo valor nutritivo. 

Suplementación 
nitrogenada. 

Debido a que la principal res- 
tricción nutricional de los bovinos a 
pastoreo, durante la 6poca seca, es la 
baja disponibilidad de nitrógeno, la 
suplementación estratégica debe di- 
rigirse fundamentalmente hacia el 
uso apropiado de suplementos nitro- 
genados, en conocimiento de los fac- 
tores que condicionan la eficiencia de 
su USO. 

La urea ha sido ampliamente 
utilizada como fuente de nitrógeno 
fermentescible, para corregir las de- 
ficiencias de amoníaco en el rumen. 
Aun cuando en teoría hay consider- 
able necesidad de nitrógeno fermen- 

table bajo condiciones de pastoreo 
extensivo, las respuestas a la suple- 
mentación con NNP han sido impre- 
decibles (Leng et al., 1973; Loosli y 
McDonald, 1968). 

Cuando el sistema de produc- 
ción requiere únicamente manteni- 
miento o un bajo nivel de productivi- 
dad animal, el NNP puede ser la. 
única fuente de proteína en los su- 
plementos para pastos tropicalec; 
(Shultz y Chicco, 1976; Preston, 
1980). 

El principal problema se ha 
ubicado en la rápida tasa de degra- 
dación del NNP y la baja disponibili- 
dad de energía (Walker y Nader; 
1975; Hungate, 1966). 

La dificultad de asegurar uii 
consumo uniforme de urea por los 
bovinos a pastoreo, bajo condiciones 
económicamente favorables, hace 
conveniente el suministro de suplc - 
mentos proteicos, como tortas de 
oleaginosas y otras fuentes de prct- 
teínas verdaderas. El nitr6geno fe].- 
mentescible puede ser suministrado 
por la fuente proteica que es fermeri- 
tada lentamente en el rumen, al 
mismo tiempo que la cantidad de 
urea que entra al órgano, vía san- 
guínea, es aumentada por degrada- 
ción de los aminoácidos absorbidos. 
Biológicamente, las tortas de oleagi- 
nosas son excelentes fuentes de pr 3- 

teína para la suplementación de b3- 
vinos durante la época seca. Sin e n -  
bargo, generalmente son costosas, (le 
baja disponibilidad en el mercado y 
utilizadas por especies de may0r.s 
requerimientos cualitativos de pro- 
teínas. 
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Hay necesidad de un nivel cri- 
tico de amoníaco en el licor ruminal, 
por debajo del cual disminuye la sín- 
tesis microbiana (Satter y Slytter, 
1974). El NNP, como la urea, aumen- 
ta el nivel de amoníaco por un perío- 
do corto después de la ingestión del 
suplemento y luego cae a niveles in- 
suficientes para una actividad mi- 
crobiana adecuada hasta el momen- 
to del próximo sumir,iatro del suple- 
mento (Chicco et a1..1986). 

ceso de la distribución de los coiicen- 
trados o el acceso de los animales a 
los mismos. Estas limitacionc,~ al- 
canzan dimensiones particularmen- 
te diñciles en condiciones de explota- 
ciones extensivas, caraderístic.as de 
la ganadería de las sabanas de Ve- 
nezuela. 

Bloques 
multinutricionales. 

Aún cuando la práctica de su- 
plementación en forma de bloqiie se 

La proteína verdadera y la pro- 
remonta en los años treinta, recien-. 

teina protegida, que tienen un trán- 
temente se ha generalizado sil uso 

sito lento en el rumen, pueden ac- con caradensticas multinutricina- 
tuar como fuentes de liberación len- les,,es decir, para aporte de energía, 
ta de amoníaco, además de propor- proteínas y minerales. Estoti blo- 
cionar aminoácidos directamente en ques se están comercializando :a tra- 
el duodeno. Por lo tanto, la combina- 

vés de empresas de elaboracicín de 
ci6n de NNP y de alimentos, y produciéndose a nivel solubilidad puede aumentar la pro- 

del hato con una gran variedad de 
ducción animal. ingredientes. Entre estos figura la 

Métodos de 
suplementación 

En la actualidad se dispone de 
voluminosa información que defme 
claramente los principios y los re- 
querimientos cualitativos y cuanti- 
tativos para manipular la función 
ruminal, a fin de obtener los mayo- 
res beneficios a través de la suple- 
mentación de bovinos, alimentados 
con forrajes. Sin embargo, la aplica- 
ción de estos conocimientos, en siste- 
mas comerciales de producción a 
pastoreo, presenta limitaciones en 
cuanto a los métodos y frecuencia de 
suministro de los suplementos, ries- 
gos de intoxicación por altos consu- 
mos de NNP, consumo no uniformes 
y factores ambientales que pueden 
incidir negativamente sobre el pro- 

melaza, la urea, la torta de algo- 
dón, sales minerales y cemento o 
yeso como aglutinante. Tecíric~a- 
mente, el bloque es resisteiite a 
la intemperie, consumido lentamen- 
te por el ganado a la par que reduce 
la predominancia de los anima.es, lo 
que permite una ingestión má:3 uni- 
forme. El objetivo fundamentid del 
bloque multinutricional es el de pro- 
veer constantemente nitrógeno, bajo 
la forma de amoníaco, para asegu- 
rar  una óptima función ruininal 
(Combellas, 1991). Sin embargo, las 
proteínas que son degradadas rápi- 
damente en el rumen son de poca 
utilidad cuando se utilizanconjunta- 

I= aza. mente con bloques de urea-m -1 
De allí, surge la necesidad de utilizar 
proteínas sobrepasantes para com- 
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plementar el aporte de aminoácidos 
a nivel intestinal (Habib et al., 1991). 

Composición de los bloques 
multinutricionales 

Son muchos los ingredientes 
que entran en la composición de los 
bloques. La disponibilidad local de 
los ingredientes, el valor nutritivo, 
precio, facilidad de utilización son 
los factores a considerar al elaborar 
un bloque (Sansoucy, 1989). 

Por otro lado, la composición 
del bloque dependerá del propósito 
del bloque, tipo de animal, tipo de 
producción, época del año, etc. 

carbonato de calcio; 5) Melaza: este 
producto provee energía, minerales 
y microelementos. Sus caracterlsti-. 
cas organolépticas son muy acepta- 
bles y hacen al bloque muy acepta.. 
ble para los animales. Los resultadoir 
obtenidos en el uso del bloque de- 
muestran que la melaza, conjunta- 
mente con la cal, representan los do13 
principales factores que afectan 1ii 
dureza y el tiempo de solidificacióii 
del bloque; 6) Urea: toda la literatu- 
ra consultada coincide en que la urca 
es el elemento más importante del 
bloque. 

En la elaboración del bloque 
multinutricional debe considerarse Alvarez y Zamora (1991) consi- 
la factibilidad de inclusión de resi- 

deran los siguientes elementos en la duos agricolas de cosecha, asf como 
elaboración del bloque: 1) Compo- 

ingredientes de fácil obtención en 1.1 nente Fibroso: el cual, además de 
mercado. La incorporación de semi- aportar el componente nutritivo, ac- 
llas de leguminosas pueden reducir 

túa como absorbente que ofrece es- 
tructura al bloque; 2) Subproducto considerablemente el costo del pro- 

Harinoso: harinas de maíz, sorgo, ducto final (Garmendia et al., 199 1) 

arroz constituyen una fuente d e  
energía para el animal, mientras 
que las harinas de algodón, girasol, 
ajonjolí son buenas fuentes de pro- 
teína, inclusive proteína sobrepa- 
sante. Estos componentes harinosos 
incrementan el contenido de mate- 
ria seca y absorción de humedad en 
el bloque acelerando el proceso de 
secado y consolidación; 3) Cemento- 
cal: estos elementos representan el 
elemento ligante que da dureza y 
cohesión al bloque, permitiendo ade- 
más la incorporación de ciertos ele- 
mentos minerales como el calcio; 4) 
Minerales: el aporte de minerales se 
hace utilizando fertilizantes simples 
como sulfato de cobre, zinc, magne- 
sio y potasio, superfosfato triple y 

En el cuadro 2 se puede apre- 
ciar ejemplos de fórmulas de blo- 
ques multinutricionales empleados 
por distintos autores en la 1iteratu:ra 
consultada. En este cuadro se obser- 
va una gran variación en la compo- 
sición global de 10s bloques. Sin ern- 
bargo, en todos los casos, la melaza, 
la urea, la cal o cemento y los mir.e- 
rales estuvieron presentes corno 
componentes indispensables en la 
elaboración de los bloques mu1tir.u- 
tricionales. 

El uso de los bloques permite el 
suministro de nitrógeno en fonna 
segura y uniforme, aportando a su 
vez otros nutrientes 1imitanl;es 
como energía y minerales. Oti'as 
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Cuadro 2. Ejemplos de Fbrmulas de Bloques Mu1tinutriciona:les 
Citados por Distintos Autores 

- 
FORMULA 

Ingrediente - 
A B C D E F G H - 

MELAZA 30 33 50 47 60 65 45 
MIEL FINAL 30 
UREA 5 10 7 10 11 4 13 15 
MINERALES 5 5 2.5 5 5 4 5 5 
BENTONITA- 3 
CAL 10 15 10 10 - 3 17 4 
SAL COMUN 55 
CEMENTO 5 11 
PAJA SORGO 5 
AFRECHO 25 26 7 
HENO 2.5 
GALLINAZA 40 15 
TORTA ALGODON - 10 
HARINA SORGO 35 
MATARRATON 35 

Fuente: D,E,F,G: Varios autores citados por Sansoucy (1989) 
A: Mata y Combellas (1992), datos no publicados 
B: Becerra y David (1991) 
C: Alvarez y Combellas, datos no publicados 

ventajas de su.uso incluyen facili- de fácil realización en el ca-mpo 
dad de transporte y almacenamien- (Sansoucy, 1989). 
to. Así mismo, por ser producto de 
una tecnología sencilla y económica, Originalmente, la melaza era 

calentada para facilitar el endureci- puede ser utilizado tanto pcr peque- 
ños como por grandes productores miento del bloque, pero la energía 

(Preston y Leng, 1986). utilizada era costosa. La experiencia 
ha demostrado que la única ventaja 

Elaboración de los bloques de calentar la melaza es reducir el 
multinutricionales tiempo de endurecimiento del blo- 

que, sin mejorar la calidad del pro- Se han llevado a cabo muchos 
ducto final. Actualmente, la melaza experimentos tratando de definir 
se emplea a temperatura ambiente. cuál es la proporción adecuada de los 
Entre los ingredientes ligantes o co- ingredientes para preparar un blo- 
hesionantes más empleados t.ene- 

que de excelente calidad. Además, se 
mos el cemento y la cal que, corijun- 

ha evaluado la calidad de los ingre- 
dientes y la secuencia de mezclado tamente con la fibra gruesa de dife- 

rentes fuentes, son los más comunes, 
usando procedimientos sencillos y más baratos y eficientes. 
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Sansoucy (1989) señala que los la mejor digestibilidad de forrajes de 
ingredientes deben ser agregados pobre calidad. 

- - 

sucesivamente, para su posterior 
mezclado, en el siguiente orden: me- 
laza, urea, sal y minerales, agente 
ligante y finalmente la fuente fibro- 
sa (afrecho). Cuando el cemento es 
usado, debe ser previamente hume- 
decido con 40% de su peso en agua 
para favorecer su acción. En la pre- 
paración del bloque es necesario la 
uniformidad en el mezclado de los 
ingredientes y lograr una textura 
que se adapte al molde a utilizar. 
Este mezclado se puede hacer ma- 
nualmente o mecánicamente. Luego 
se procede al vaciado en el molde, 
esperándose generalmente 24 horas. 
Posteriormente, se deja secar al sol 
por una semana, al término de la 
cual va a ser fácilmente manejado. 
La dureza del bloque varía de acuer- 
do a la proporción de los ingredien- 
tes utilizados. La melaza y la urea 
disminuyen la dureza mientras que, 
el agenteligante y la fibra la aumen- 
tan. La cal viva produce bloques 
más duros que el cemento. Para Be- 
cerra y David (1991) la dureza de- 
pende de los niveles de melaza y cal 
utilizados, cuando el nivel de urea 
permanece constante. 

Los bloques de textura suave 
promueven el consumo, aumentando 
el riesgo de toxicidad por urea. Por 
el contrario, la dureza del bloque de- 
prime el consumo. Las concentracio- 
nes de urea en el bloque superiores 
al 10% disminuyen drásticamente el 
consumo (Habib et al., 1991). Los 
mismos autores reportan que la in- 
clusión de 10% de urea en el bloque 
es la óptima cantidad que promueve 

En el cuadro 3 se presentan 
consumos de bloques obtenidos en 
diferentes ensayos. Se nota que 'los 
valores fluctúan entre 210 gramos y 
970 gramos. Un factor a considei-ar 
en el consumo de bloque es que 
cuando el mismo se ofrece conjunta- 
mente con un alimento de buena 
calidad, disminuye el consumo de 
bloque.Por otro lado, cuando el t lo- 
que se ofrece en condiciones de pas- 
toreo, factores como carga animal, 
situación de confinamiento y la ubi- 
cación de los bloques hacen varia:? el 
consumo (Combellas y Mata, 1992). 
Finalmente, se indica que a medida 
que disminuye la calidad del alimen- 
to basa1 aumenta el consumo de tdo- 
que. Producción de carne y leche 
utilizando bloques multinutriciona- 
les Preston y Leng (1986) señalan, 
en una gran cantidad de trabaios, 
aumentos en el consumo de forrajes 
de baja calidad con la incorporación 
de los bloques. Esto se relaciona con 
una mayor producción animal debi- 
do a el aumento de la utilizaciór. de 
las fracciones fibrosas provocada 
por las mejores condiciones rumina- 
les aportados por los bloques. 

En el cuadro 3 se señalan re 3~1- 
tados de ganancias de peso y corisu- 
mo utilizando bloques multinutricio- 
nales. 

Estudios preliminares han in- 
dicado que la oferta de bloques rlul- 
tinutricionales han producido me- 
joras considerables en la product:ión 
de leche en vacas y búfalas, garian- 
cias de peso y eficiencia de conver- 
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Cuadro 3. Influencia del bloque multinutricional sobre la ganancia 
de peso de bovinos en crecimiento. 

TRATAMIENTO CONSUMO DE GANANCIA DE REFERENCIA 
BLOQUE PESO (g) (€9 

TI: ESTRELLA + MIN. - 200 A R R E D O N D ( ~  
T2: T 1 +  BLOQUE 280 280 GOMBELLAS 

(1992) 

RASTROJO SORGO + MIN. - 930 RICCAY COMBE- 
RASTROJO SORGO + BLQ 290 1000 LLAS (1992) 

SILAJE SORGO + ZAMORAET 4L., 
1.3 Kg CONC. 8 HRS - 740 (1991) 
1.3 Kg CONC. 16 HRS - 790 
1.3 Kg CONC. 8 Y 16 HRS - 770 
1.0 Kg CONC. 8 HR + BLQ 250 710 

T1: PARA + PANGOLA - 48 BECERRA Y DAVID 
T2: T 1 +  BLOQUE - 420 (1991) 

0.9 Kg CONC + FORRAJE - 350 AYALA Y TIJN 
0.9 Kg CONC + FOR. + B 210 510 (1990) 

Fuente: Combellas y Mata (1992). 

sión alimenticia en mautes (Habib e t  
al., 1991), ganancias de peso en no- 
villos (Hendratno et  al.,  1991; San- 
soucy, 1989), aumento de la tasa de 
preñez (Combellas, 1991) y reduc- 
ción de pérdida de peso en vacas 
durante el período seco y mejores 
ganancias de peso durante el perío- 
do de lluvias subsiguiente, en com- 
paración de el grupo control (Com- 
bellas, 1991.) 

En un trabajo preliminar reali- 
zado con mautes y novillas en Man- 
teca1 se logro reducir consider- 
ablemente las perdidas de peso de 
estos animales durante la época seca 
(Cuadro 5). Un problema frecuente- 
mente asociado con el uso de los blo- 
ques multinutricionales es el bajo 
consumo de los mismos. La inges- 

tión diaria de los bloques proinedia 
400 glanimal, necesitándose apro- 
ximadamente 2 a 3 semanas para 
adaptar a los animales al m:iximo 
consumo. Combellas (1991) en un re- 
porte preliminar presenta dal.os de 
consumo utilizando diferentes -ngre- 
dientes en los bloques en animales 
pastoreando en sabanas naturales 
(Cuadro 6). 

En el cuadro 7 se muestran al- 
gunos resultados obtenidos por dis- 
tintos autores relacionados con el 
uso de bloques en animales en orde- 
ño. 

Una fórmula de un bloqiie ge- 
neral recomendada se preser.ta en 
el Cuadro 8. 
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Cuadro 4. Cambios de Peso de Vacas Suplementadas con bloqut!s 
Multinutricionales a Pastoreo en Sabanas Naturales 

CAMBIO DE PESO ( g./ animal / dia ) 
TRATAMIENTO 

Epoca de Sequia Epoca de lluvia3 
89 dias 36 dias - 

TESTIGO -257 725 
SORGO 247 756 

SORGO + PESCADO -136 855 
SEMILLA DE ALGODON -96 890 

Combellas, 1991. 

Cuadro 5. Resumen de resultados parciales con bloques 
multinutricionales en sabanas de estero del Módulo de 
Mantecal* 

Cambios de Peso Cambios de Peso Acumu1ac.o 
g / animal /día Kg / animal'/ período - 

SIN BLOQUES 
Novillas -458 -25.2 
Mautas -100 -5.5 
Mautes - 38 -2.1 
CON BLOQUES 
Novillas -267 -14.7 
Mautas -16 -0.9 
Mautes -8 1 -4.4 - 

* Animales sin bloques consumieron Venefostracal a voluntad 
FUENTE: 'ibrres, R. (Comunicaccion Personal, 1991). 

Conclusiones 
La produccion de carne es y ción estratégica económica. En  este 

continuará siendo fundamental- sentido los bloques multinutricioiia- 
mente una actividad pastoril, por lo les representan una excelente alter- 
que los esfuerzos para aumentar su nativa para suministrar nitrógeno y 
productividad deben orientarse otros nutrientes que mejoraran las 
principalmente hacia los sistemas de condiciones ruminales y la utiliza- 
mejoramiento de las pastiiras, de su ción de forrajes de baja calidad. 
manejo y utilización de suplementa- 
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Cuadro 6. Consumo de Suplemento (Bloques Multinutricionale!~) de 
Vacas Pastoreando en Sabanas Naturales 

CONSUMO ( gramos 1 animal 1 dia ) 
TRATAMIENTO 

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 Total 
TESTIGO 
SORGO 240 433 206 301 302 
SORGO + PESCADO 160 395 297 345 308 
SEMILLA DE ALGODON 86 188 166 287 189 

Combellas, 1991. 

Cuadro 7.Efecto del uso de Bloques Multinutricionales Sobre la 
Producción de Leche. 

TRATAMIENTO P R O D U C C I O N  L A C T E A  REFERENCIA 
(Kg 1 dia) 

CONTROL BLOQUES 

PAJA CEREAL + 3.8 5.4 Habib et al., 
0.5 Kg (1991) 
CONCENTRADO 

PAJA CEREAL + 5.3 6.5 Habib et al., 
3.5 Kg TUSA + (1991) 
1 Kg CONCENTR. 

PASTOREO EN 4.2 4.4 Becerra y 
I N V I E R N O D ~ V ~ ~  (1991) 

FUENTE: Alvarez (1992) 
Cuadro 8. Composición de un Bloque Multinutricional 

MATERIAL PESO (Kg) 
Harina de arroz, sorgo, maiz 30 
Melaza 30 
Minerales 10 
Cemento, Cal Agricola 10 
Urea 10 
Paja de Cereal molida 5 

FUENTE: Carmendia (1991) 
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El uso del bloque es una técnica Las escasas experiencias de' 
sencilla y flexible que permite ittili- uso de los bloques en Arnerica Tro- 
zar materias primas disponibles lo- pical han mostrado un efecto varia- 
calmente y dirigido básicamente a ble causado por las diferentes dietas; 
mejorar el consumo de la dieta base basales utilizadas. Sin embargo, lsi 
y, consecuentemente, la productivi- mayoría de los resultados sugiereri 
dad animal. un mejoramiento de la dieta basal, 

especialmente cuando esta es de baja 
calidad. 
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