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Sin el menor

género de dudas,

uno de los pilares

fundamentales en

el desarrollo de

una actividad

productiva de

carácter ganadero

es la alimentación,

con especial

relevancia en la

cría del ganado

bravo.
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Gestión de la
alimentación del
ganado de lidia
Del nacimiento a utrero
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La alimentación es especial-
mente importante en el gana-
do bravo debido a que su pro-
ducto no es un elemento
cuantitativo (litros de leche,
kg de carnc, etc.) sino que se
trata dc un producto cualitati-
vo (bravura, movilidad, fuer-
za, toreabilidad, ctc.). Estc ca-
rácter productivo de la gana-
dería brava nace desde el mo-
mento de la decisión, como
objetivo, que sc marca el ga-
nadero para con su ganadería,
pcro este proceso de selección
de marcada importancia en el
desarrollo y dirección de una
explotación de lidia yueda su-
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peditado al resultado quc la
alimentación da para la ob-
tencibn del citado producto.
Adcmas hemos de tener cn
cuenta que el principal coste
de producci6n de toda explo-
tación ganadera es la alimcn-
tación.

La explotación dcl ganado
de lidia presenta ^n su historia
dos grandcs puntos de inci-
dencia yue gencran trastor-
nos en la obtención de los re-
sultados esperados. En pri-
mer lugar, durante una gran
parte de su vida, los animalcs
están sometidos a un proccso
de subalimentación funda-
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mentalmentc gcnerado por la
estrecha rclación yuc csla nu-
trici^ín ticnc con la hroduc-
ci^ín dcl terreno dondc se en-
cucntran. Los pastos dr las
fincas son innumcrahlcs vcccs
cl principal V. ^or dcsgracia,
cn muchos casos, único cle-
mcnto nutricional dc la ali-
mentaci^ín dcl ganado. Esta
(ase de suhalimcntacibn nos
da como resultado un númcro
dC ^IllCraCIO11CS CIUC Van a In-
tluir dc mancra significativa
en cl resultado i^inal de los
^roductos eshcrados. Eshc-
cial incidencia dcbcmus clcs-
tacar cn cl inadccuado dcsa-
rrollo dcl tcjido císco, cn cs^c-
cial durantc las fascs inicialcs
del crccimicnto de los loros,
ya yue dcbcntos tcncr cn
CUCntíl ClUI Cn CSlilti ÍatiCS Inl-
cialcs cs donde dchcmos dc-
Sa1'rOllar Llna adCCUada V con-
vcnicntc cstructura ^ísca yuc
nos pcrmi[a alojar el dcsarro-
Ilo muscular adccuado yur d^
como resultadu cl ohjctivu d^
producción discñado cn ^I
proceso dc selccción. Pcro

I^iniira I.-laircu^l^^
cr^^^^imirnlu^l^^l lun
ti^^^^i^r^ ,^^i„ ^i,^ r^^^,,,,. >.
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este proceso de inadecuación
durante las fases iniciales de
crecimien[o se ve exacerbado
por el proceso contrario. Du-
rante las fases finales del cre-
cimiento de los animales y
ante las necesidades de peso y
trapío yue determinados
clientes precisan, los animales
son somctidos a una sobreali-
mentación en periodos varia-
bles dc tiempo (10-^ meses)
que generan sobrecargas para
la estructura ósea, además de
un estado de ohesidad, con la
consiguiente influencia en los
resultados del producto, su
movilidad, fuerza, torebilidad
c incluso bravw-a.

La curva de crecimiento
del toro hravo. tal v como se
describe en la Figura 1, es un
crecimiento sostcnido en el
ticmpo que se va desarrollan-
do de mancra continuada y
prácticamcnte constante, y
donde las fluctuaciones son
prácticamente inapreciables y
de carácter suave, lo que nos
da como resultado un produc-
to armGnico en sus estructu-
ras, adecuado en sus funcio-
nes y capaz de desarrollar su
potencial de selección, al no
verse afectado por variacio-
nes o incidencias de sohrecar-
ga en su esqueleto y sistema
muscular.

Pero hemos de tener en
cuenta que si bien este creci-
miento es el objetivo, debe-
mos lograrlo con lus medios v
fuentes nutricionales disponi-
bles sin perder de vista el prin-
cipal factor limitante de toda
explotación ganadera, los cos-
tes de su realización v la renta-
hilidad.

Fase de cría-ternero

Durante esta fase, el ani-
mal Va <l ll- pasando por deter-
minados periodos de gran im-
porlanCla en sU tUtUl'O desa-
rrollo y que merecen ser iden-
tificados v tomados en espe-
cial consideraci<ín, ya que es
durantc estos periodos donde
se rimenta el buen crecimien-
to y la ohtenci^ín de cíptimos y
renlablcs resultados.

Un primer periodo dentro
de csta fase de cría-terncro es
la que está comprendida entre
el nacimiento del becerro y su
destete. Es un periodo varia-
ble en el tiempo yue puede

comprender un periodo de
seis a ocho meses. EI becerro
nace con un peso aproximado
de 21 kg de peso vivo (valor
medio), para alcanzar al des-
tete un peso, tambicn medio,
de aproximadamente 110 kg
de peso vivo. Con estos datos
iniciales establecemos una
Ganancia Media Diaria para
cste periodo dcl nacimiento al
destete de GMD = 0.400
kg/día. Durante este periodo
se desarrolla un alto potencial
de crecimiento del tejido óseo
y muscular, de tal manera que
en el caso del tejido císeo se al-
canza una máxima tasa de cre-
cimiento a los i-6 meses de un
18% PVVN, mientras que
para el caso del tejido muscu-
lar se alcanzan valores del
45`% del PVVN durante el
primer mes de vida. Pero el
principal valedor de este pe-
riodo, es la fuente nutricional
del becerro, la leche materna.
La vaca brava no es una raza
cspecializada en la produc-
ción láctea, pero aunque sus
cifras no son comparables con
otras razas o estirpes, sus com-
portamientos productivos son
semejantes y coinciden con la
curva descrita cn la Figura 2.

La alimentación de la ma-
dre es de gran importancia y
va a influir de manera dirceta
y fundamental en cl producto
obtenido en el parto, así como
en la cantidad v calidad de la
leche proporcionada.

Los becerros alimentados
con la leche materna desa-
rrollan un crecimicnto signi-
ficativo siempre y cuando, y
tal como hemos indicado, la
leche sea de calidad v canti-
dad adecuadas. Sin embargo
es un error claramente signi-
ficativo dejar todo el pcso de
la alimentación dcl becerro
en este periodo en la leche
materna, la cual, sin duda y
en cl mejor de los casos de
optimización, va a ser clara-
mente insuficiente para pro-
porcionar la energía y el ma-
terial preciso para esta fase
de crecimiento del animal.
Por tal motivo es significati-
vo tomar en considcración el
papel de la aportación de ali-
mentación s^ílida en este pe-
riodo de la fase de cría-terne-
ro. Ha_y que destacar la nece-
sidad de adclantar el inicio
de la alimcntación s^ílida en

los becerros cuando sus ma-
dres, por las consideraciones
oportunas, estén en una situa-
ción de dcbilidad, o cuando
las condiciones ambientales,
del pasto o climáticas no sean
las adecuadas o sean clara-
mentes desfavorables. Así, se
procederá a administrar ncf li-
bitrrm un pienso Prestarter
desde la sexta semana de vida
del becerro hasta aproxima-
damentc los tres de meses de
edad, para a continuación y ya
de mancra generalizada, in-
dependientemente del estado
de las madres o de su medio
ambiente, proporcinar trn
pienso Starter de manera res-
tringida y muy especialmente,
forrajes de muv buena cali-
dad.

Las consideraciones que
deben cumplir estos piensos
de arranque o prestartcr son
(Cuadro I):
- Estar granulados, con un

diámetro de gránulo de 2,5
mm.

- Mezclarlos con ceba-
da o maíz para esti-
mular la ingestión.

- Que posean una ade-
cuada palatabilidad.

- Que contengan un
alto contenido en
proteína bruta, de
muv alta digestibili-
dad.

- Que su contenido en
lactosa sea de un mí-
nimo de un 5% de la
materia seca.

F'i^;ura2.- Curv^de [ai•tai^ión

de la vac^ hrava.

ModificadudrPurrm. ^.^

Mrndizabi^LJ.A..I^Nq^ ^

^l iT' i ^T"'*'...,-` n^.±.f

Nuhierrte Porcerrtaje (kg 1/c)

PB (m) 17,00

PDIA % PDI (m-M) 45-50

PDllm) 11,5

UFL (m) 1,00

PDI/UFL 115

Almidón Im-M) 25-35

Lactosa Im) 5
FB (M) 4

Ca Im) 0,70
P Iml 0,35

[^1^1«^ _ n.c ur: i.^ ... n.:::.::: ^ : :^: : ^ ^

Necesidades

Pasto

Balance

CI

2.3

1.2

-1.1

UFL

2.00

0.70

-1.30

P

9

PDI

235

70
-135

Ca

16
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Figura 3.- Evolución mensual
de Ix producci6n del pasto

en la dehesa.
Uaza. A. I ^)^).

- Y que los animales dispon-
gan en la medida de lo posi-
ble de una fuente de agua
fresca y limpia.
Es importante destacar

igualmente que las materias
primas que se empleen en la
elaboración de estos piensos
de arranque deben ser:
- Una base ccreal consisten-

te en cebada y maíz.
- Presencia de almidones

tratados como fuente prin-
cipal dc carbohidratos.

- La base proteínica debe es-
tar elaborada con proteínas
de alto valor biológico.

- Deben contar con elemen-
tos lácteos en su composi-
ción como fuente de lacto-
sa y generadores de palata-
bilidad.
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Necesidades
Pasto

Balance

CI

4.1

1.8

-2.3

UFL

3.00

1.18

-1.82

PDI

290

125

-165

Ca

18

P

12

- Las melazas no pueden su-
perar el K%.

- Y deben contar con un
completo corrector vitamí-
nico mineral con especial
incidencia en la vitamina E
y el Selenio, elementos de
gran importancia en el de-
sarrollo muscular de estos
animales.
Un segundo periodo den-

tro de esta fase incial de cría-
ternero es el comprendido en-
tre el proceso del destete y el
primer año de vida del animal.
El proceso del destete es
siempre un momento delica-
do y de especial inidencia de
estrés tanto para la madre
como para el becerro, al que

hay que sumar el proceso
adaptativo a un nucvo cntor-
no y una evoluci^ín significati-
va en su camino a toro bravo.
Siguiendo con el modelo dc
valores medios, podríamos in-
dicar yue los animalcs cntran
en destete con un peso vivo
mcdio de 1 lU kg, para alcan-
rar en esos 2 a 5 mcses los 1^5
kg de peso vivo con el arlo de
edad. Estos datos iniciales nos
generan una Ganancia Media
Diaria de 0,3U0 kg/día. Ya tl
animal es independiente del
suministro alimenticio de la
madre y absolutamente todo
su aporte alimenticio viene
dado por alimcntación scílida.
En ^sta es de una importancia
capital la capacidad nutricio-
nal yue aporta el pasto del me-
dio donde se encuentran nues-
tras camadas alojadas. La dc-
pendcncia. por tanto, de esta
aportación con las variaciones
estacionales de crecimiento
del pasto es lo quc significati-
Vamentf', I1laS nOS detCrilllna y

nos hace variar la curva de
crecimiento de nuestros ani-
males y por tanto nos puede
poner en claro riesgo el pro-
ducto finaL La aportación de
materia seca que los pastos
nos proporcionan vicne clara-
mentc reflejada en la Figura 3,
OL7Sel'V^IIIdOSf: C^Ue SU maXlma
aportación coincide con su
mayor crccimiento ccntrado
en las épocas de finales del in-
vierno y primavera, para ir
descendicndo con la Ilcgada
de las temperaturas altas dcl
verano que agostan y secan la
materia vegetal y dar en la
época inicial del otoño y antes
de la llegada de los rigores del
invierno un reapunte de crcci-
miento que pucdc llegar a dar
un aportc no superior al 25`%
de la carga primaveral. Sin
duda viene a demostrar la in-
suficiencia que la aportaci^ín
del pasto genera en la cubri-
ción de las necesidades nutri-
cionales de nuestros animales.

Tambien es importante
destacar que si bien la canti-
dad producida dc pasto cstá
centrada en crecimientos po-
sitivos, especialmente en la
epoca de la primavera y algo
en la epoca otoñal, el valor
nutritivo del pasto en las de-
hesas donde pastan nucstros
animales tiene un nivel más
alto en la cpoca invernal, su-

friendo un dcsccnso c{ue al-
canra un valor dcl 5U`%^ cn la
cpoca cstival v una rccupcra-
ción muy rápida y significati-
va con la Ilegada dc las Iluvias
de la época de final d^ I vcrarto
v cnU^ada dcl otoño. Un espc-
cial comportamicnto sufrc la
carga protcínica dc cstc paslo,
yue si hicn siguc la carartcrís-
tica dcscrita para cl valor
cnerg^tico, la evoluci^ín dc-
crcciente Ile^a a ulcanzar va-
lores de hasta cl ^O`%^ ^Ic dcs-
censo, lo c{uc significa igu^ll-
mcntc un rctornu ^lun Illás sig-
nificativo cn cl final d^l vcra-
no y conticnzo dcl otoño. Estc
comportamiento cstacional
dcl pasto nos gcncra sin duda
un claro dcscyuilihrio ^n la
capacidad dc cuhrir las nccc-
sidadcs nutricionalcs cn cstc
periodo, vi^ndos^ ncccsario,
convcnicntc y claramcntc
r'entahlc la aportaciún dc ^Ili-
mCntaClOn sUplCmCnllll'líl
par8 d81' Cohel'lllra 8 Ctilas nC-
CCSldadls.

EI claro halancc negativo
yuc cl cuadro 11 nos demucs-
tra es cspccialmcntc claro en
la Proteína Digcstihlc cn cl
Inlestino (PDI), ya yuc cl pas-
to viene a cuhrir solamcntc cl
2^)% dc las Itcccsid^ldcs tola-
les, sicndo las protcínas cl ma-
terial nccesariu para la furma-
ción dc los tcjidos y en cspc-
CIaI dCI lClldo muSl'UIBr'. ^.till'
claro dc:ficit nos ^cncra sin I^I
adccuada gcsti^ín dc la ali-
nlent^IClOIl nnoS c'titadoS hc'
dcficicncia cn cl dusarrollo
yuc van a scr la hasc del fraca-
SO potill'I'IOr l1I Solll'ltílr a nUCti-

tros animalcs la czpresicín dc
su caráctcr durantc la lidia.
Pcro si hicn cl d^ficit es nr^a-
tivo. I^I mancra dc solucionar-
lo cs muv scncilla. [3astar^í con
suplcmentar con alimrnta-
ci^ín cxbecna ^tl p^tstu y scría
m^ís yuc suficientc la admins-
traci^ín dc aproximadamcntc
2 kg de hcno dc alfalfa dc huc-
na calidad, no solu para cuhrir
las nccesidades dc cstc perio-
do inicial dc crccimiento, sino
due adrrn^ís proporciona un
elemcnlo dc mancjo dr gran
importancia rn cslc ganado,
ya yuc nos pcrmitc una vigi-
lancia pericídica dc lus anlma-
Ics, el estudio dc su cumporta-
micnto, cl cstahlecimirnlo dc
jcraryuías y la dctccricín dc
anomalías, con un importantc
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DV-DIM°
corta el ciclo de la vida
La solución de finitiva al ^roblema
de moscas en ex^lotaciones ganaderas

EVA SALUD ANIMAL, S.A.
eva, salud-an imal@ceva.com
él.: 902 I 9 72 4 I- Fax: 902 36 72 I 8

La eliminación de huerros y larvas
in^errum^e el ciclo del insecto

DU-DIM^ WP-25
INSECT GROWTH REGULATOR

desarrnllan las laruas de laz moscas. Modo de empleo: Apl¢ar con un equipo esiándar de puhrcriu<ión (ej.^ mochila pulvenzadora) las dosis recomendadas en 2-5 Irtros de agua/ i 0 m', wbre ieidlas, welos. tous,
nncones con excrememos, en aberturas y gnetas y a lo largo de borzks donde quedan restos de pienw y deyecc^ones. Proporción de aplioción: Ganado bovino, ovino y porcirro: 20 grs/ I 0 m'. Aves y conelos:

I D grs/ 10 m^. Ester<olems 40 grs^ I O m^. Pnepareción dN Ifquido puNerirador. Mez<lar el prnducto <on una pequefia canodad de agua en un mopente y transfenrlo con el agua adioorwl a la moch^la pul„en^

zadora. Compadbilidad: DU^^DIht" WP25 es tot3lmente compatible con otros polvos mojables o suspensiones concentradas de plagurcáaz. No mezdar con productos alcalinos las mezdas dehen se^ compro-
badaz antes de sus uw paa venf<ar su <ompaubdidad fivca. Momenu de apliackn Comenzar pulvenzando cuando se observen laz primeras moscas. DU-DIM°` WP25 sólo controla las larvas de moscas r^ no

las moscas aduhas. esto requenrá el conovl de las moscas presentes con un aduttioda adecuado: se pueden poner arnbos mezclados <omo pnmer tratamiento o e(ectuar la apl^caoon por sep.vado. Conserva-

clón: Almacenar en enuase a'iginal en lugar (reuo, seco e ina<cezible para los niños A fin de evrtar nesgos para laz pei^nas y el medio ambiente, siga las instruccionez de uw. Reg. n° 0145-P USO GANADERO.



punto de referencia para se-
lecciones y descartes de efec-
tivos, así como una adccua-
ción de su aparato digestivo
para aportaciones futuras de
mayor valor energético y
para la prevención de una de
las principales patologías que
afcctan al ^^anaclo bravo: la
fiCIÚOSIti 1-Uminal.

Fase de recría-añojo

Esta fase comprende un
periodo de cloce meses en los
cuales cl animal experimenta
un importantc desarrollo cor-
poral y comicnza a verse ex-
presado su potencial produc-
tivo como animal de esfuerzo

Nutriente Porcentaje (kg Uc)

PB Iml 16,00

PDIA % PDI (m-M) 40-50

PDllm) 10,5

UFL (ml 0,90

PDI/UFL 116

Almidón (m-M) 25-40

FB (M) 6

Ca (m) 0,85

P Iml 0,35

^i•I ^: ^ ^: ^: ^^^ ^
: ^: :

Necesidades
Pasto
Balance

CI

6_3

2_3

-4.0

UFL

3.70

1.48

-2.22

PDI

315

157

-158

Ca

20

P

17

y de bravura, con una entrada
en esta fase de 155 kg de p.v. y
una finalización de valor me-
dio de 264 kg de p.v., que nos
da un valor de G.M.D. de
0,30U kg/día. Durantc esta
fase es necesario potenciar el
crecimiento cie los tejidos
óseo y muscular, pero con es-
pecial vigilancia en evitar la
aparición de un engrasamieno
excesivo, procurando mante-
ner cl peso vivo óptimo mar-
cado por la curva de creci-
miento.

Durante este periodo de la
vida y dcsarrollo de los ani-
males, se ven altcrnados los
momentos de alimentación en
pastoreo dentro los cuarteles
o parcelas de la dchesa con la
administración de alimentos
complementarios. La carga
ganadera que estos espacios
sufren es en demasiadas oca-
siones fuente de infraalimen-

tacioncs y por tanto de csta-
dos dcficitarios de crccimicn-
to, ya yue si bicn la adminis-
tración dc piensos comple-
mentarios cubren el d^ficit
del pastoreo en un estudio bá-
sico, cl aumento de la densi-
^1ad ^ie animales supone des-
ccnsos significativos por un
menor aporte del pasto y tma
clara _y marcada difercncia je-
rárquica entre los lotcs de ani-
malGS. }.a CílC^a ^?a11ílCIC1'a Va a

estar en función de los valores
de cantida^l y calidacl del pas-
to, pero como datos meclios
tomamos O,^ ha/añojo ó 1.25
añojos/ha.

Pero al igual yue ocurría en
la fasc antcrior, aparecc un
claro descyuilibrio cntrc rl
aporte del pasto _y las neccsi-
dades nutricionales clue csta
fase rcquicre, si bicn dcntro
cle las ^pocas dc mavor pro-
ducción dc pasto pucdcn vcr-
se cubiertas dichas nccesi^la-
des, sicmprc quc la carga ga-
nadere see la adCCUaCI<l.

COmo tiC Ve Cn cl CUd[ir0
[I1, cl halancc se mantienc cn
dcsec{uilibrio, pcro igualmcn-

t^ pucde verse cubicrto muv

pOS1tlVamf'nte C(>n lil ilCilClon

dc mcclio k^^ por animal dc un
pienso de crecimento a los dos
kg de heno de alfalfa clc buena
calidad que teníamos admi-
nlStraCloS ^n la IaSC lllltf'.rlOr.

EI objctivo de estc picnso c1e
crecimiento es fundamental-
mcnte proporcionar matcrial
dc soporte y encrgético al cre-
cimicnto biológico dcl ani-
mal, evitando el en^^rasamicn-
to quc nos daría malus resul-
ta^los en la obtcnción de un
animal dedicado al clcrcicio y
a la respucsta física mediantc
movimiento v fuerza. Sus ca-
racterísticas nuh-itivas se dc-
tallan cn el cuadro IV.

Fase de recría-erales

Esta última fasc quc vamos
a tratar comprende otro año
natural del crecimiento dc los
toros, pasando dc la fasc o pe-
riodo dc añojo y cntrando cn
la epoca dc eralcs. AI i`^ual
que ocurría en las fascs ante-
riores establecemos unos va-
lores medios de cntrada v sa-
lida, que correspondcrían con
los esperados en la ct ► rva dc
crecimiento _va scñala^la. l^sí,
los animales entrarían con un

peso apruximado c1c ?h4 kg
para finalizar U-as ciocc mcscs
de crecimicnto en 337 kg, lo
cluc nus scñalaría una G.M.D.
dc U,20O kg/clía. Durantc csla
fasc, los anim^tlcs ya poncn c1c
manifiesto tantu ^Icntro ^Ic la
camada como rn cspcctácu-
los su potcncial y su c^tpaci-
dad para ^letnostrar lo cluc dc
cllos se cspcr<t, pcro igual-
mcntc vicncn sufricndu un
dcscyuilihrio alimcnticio cn-
tre sus nccesi^la^lcs v las apor-
tacioncs yuc I^s proporciona
el mcdio (Cuaclro V).

AI igual yuc ocurría ^n la
fasc antcrior, sc hacc ncccsa-
ria la suplcmcntación, yuc cs-
taría hasacia cn la adición d^
O,5 k^^ ^1c hcno clc alfalfa rle
hucna calicla^l a la suplcmcn-
tación lotal cslableci^la ^It la
fasc antcrior, clucdanclo por
lanlo cn 2,^ kg r1c hcno ^Ic al-
falfa dc bucna calidacl y cl
mc^liu kilo pur animal y clía
del picnsu clcscrito como c1c
CI'CCIlllll'nlO.

(;^mclt^siones

Conto conclusioncs a lo cx-
pucsto ^lchcmos clcstacar yuc
clw-ant^ la alimrntación dcl
ganaclo ^Ic li^lia en los pc ►'io-
dos romprcnclidu^ cntre su
nacimicnto y su cnU-a^1a como
utr^ros, ^Icbcntos prestar es-
pCCl^ll illenClóll ^l:
- ^'OnC)cl'I' l^lti C^II'ilct('I-Iti(IC^1S

nutricionalcs dcl pasto a
disposicicín ^Ic los anima-
I^s.

- Empl^ar trcnicas modcr-
nas dc producción cn ^strc-
cha compatihili^lacl con los
mancjos y prácticas tradi-
cionalcs y dcl mcdio dundc
sc ^lcsarrollan.

- Utilizar programas r^ ► cio-
nales y cohcrcntc^ dc ali-
mCntaClón.

- C'uidar cl animal, incluso
antcs dc su nacimicnlo con
un cspecial trahajo nutri-
cional cun las ma^lres.

- Analizar situacioncs rcalcs,
fucra ^1c tópicos U^adiciona-
listas, y adoptar solucioncs
prácticas.

- Incorporar especilam^ntc
un elcmcnto dctcrminantc
cn los result<t^us: cl ticm-
po.

- ('ohcrcncia, coordinación
y profcsionali^la^l cJc los
cyuipus t^cnicos.
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