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HEDICION DE CONSUMO BAJO PASTOREO 

Carlos Lascano 

La cantidad y calidad nutritiva de un forraje son factores 

que interactúan y que influyen significativamente en la producción 

animal bajo condiciones de pastoreo. Si la cantidad de forraje 

disponible no es limitante y no se presentan problemas ce cosecha 
del forraje por parte del animal, entonces las ganancias de peso 

estarán en gran parte determinados por el co nsumo voluntario de 

materia seca dig erib le, sinónimo de calidad nutr iti va (flliot 
e.t at 1961). 

Si se acepta que la calidad de un forraje en rran parte 

determina nivel de producción animal y que los componentes básicos 

de calidad son digestibilida~ y consumo, entonces es necesario tener 

algún estimado de estos parámetros en el proceso de evaluación de 
especies forrajeras. 

El obtener medidas indirectas de calidad de un forraje ha 

sido un gran reto para nutricionistas. ~~cho se ha avanzado en la 
estimación de digestibilidad por métodos rápidos. Uno de estos 

métodos es el de digestibilidad in vit~o, que de acuerdo a gran 
número de trabajos predice dige~tihjlidad in vivo con alto ¡rada 

de precisión (Clark y ~10tt. 1960; T~.y~ J 9 ~r otro 
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lado variaciones en consumo de una serie de forrajes tropicales 
no han sido explicados satisfactoriamente por diferencias en 
composici6n química (Van Soest. 1965), tasa de digesti6n ~n 
v~t40 (Minson, 1971), solubilidad de la materia seca en pepsina 

(Minson y Haydock. 1971) o digestibilidad de la materia seca 
(Milford y Minson, 1965). Otros trabajos han mostrado una 
relación positiva pero cuantitativamente variable entre diges
tibilidad del forraje y consumo voluntario (Blaxter et al 1961; 
Conrad et al 1964). Estas inconsistencias han sido interpreta
das por EIlis (1978) como una indicación de que la relación 
digestibilidad consumo varían con atributos del forraje y del 
animal. Tanto BIlis (1978) como Minson (1982) indican que el 
consumo de forrajes tropicales está regulado por: a) volumen 
del retículo-rumen, b) espacio ocupado en ese volumen por 
partículas del forraje en proceso de degradación y e) por tasa 
de reducci6n y remoción de esas partículas del tracto digestivo. 
Además Minson (1982) y Weston (1982) indican que el consumo 
puede estar influenciado por deficiencias de minerales en el 
forraje y por condición fisiológica del animal, respectivamente. 
A todo 10 anterior hay que agregar el efecto que tiene en con
sumo de un forraje la estructura del pastizal y 10 eua] ha c;jdi' 
ampliamente discutido por Hodgson (1982). 

En base a los mtlltiples factores que afectan consumo bajo 
pastoreo-no es de extrafiarse que su predicción por simples 
métodos de laboratorio sea inconsistente. Ante esta realidad 
muchos investigadores han optado por medir el consumo de forrajes 
con animales estabulados, utilizando principalmente carneros 
(Minson, 1971; Zemmelink, '1980). Desafortunadamente, la extra
polación de estos resultados al bovino en pastoreo no es del 
todo posible, principalmente debido a diferencias en oportunidad 
de selección en condiciones de confinamiento V6 pastoreo y a 
diferencias en h§bitos de selección entre carneros y bovinos 
(Hogdson, 1982). Un buen ejemplo de diferencias entre especies 
animales es el alto consumo de V.()vll,f-Í-6ol~um 350 por carneros 
en jaula y su bajo consumo por bovinos en pastoreo (CIAT, 1980). 
No quiere decir todo 10 anterior que la evaluación de forrajes 
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con carneros en jaula no tenga cabida en la investigaci6n con 

forrajes, pues sería desconocer toda la evidencia que se ha 

podido obtener con esta técnica e~ relación a algunos factores 
que afectan consumo en rumiantes (Minson, 1982). 

Dada la importancia de consumo como medida de calidad de 

un forraje para bovinos y las dificultades asociadas con su 
predicción por métodos de laboratorio o con carneros estabula
dos, se plantea la necesidad de realizar mediciones de consumo 
directamente con animales en pastoreo. Estas mediciones servi

rlan para cuantificar variaciones en calidad de plantas forra
jeras en pasturas de suficiente magnitud que se reflejen en 
respuestas en producci6n animal. 

Se pretende en este trabajo revisar y discutir: 1) Técnicas 
indirectas utilizadas para la medición de consumo bajo pastoreo, 

2) variabilidad animal en consumo, 3) algunos resultados de 
consumo bajo pastoreo en el Programa de Pastos Tropicales del 

CIAT, 4) medici6n de consumo dentro del contexto de evaluación 
de gerrnoplasma en pasturas en el Programa de Pastos Tropicales del CIAT. 

Técnicas indirectas para medir consumo en pastoreo 

Existen varios trabajos en la literatura en donde se han 
revisado métodos para medir consumo bajo pastoreo utilizando 
técnicas indirectas y entre ellas sc rl -omicllda las de Theurer 
(1970) y Córdova et al (1978). 

El método usual para estimar consumo de forr:'je bajo pas
u ~c ¡,d COIlsistidu en medir produL~i6n de heces y digestibi

li1ad dol forraje (Reid, 1952), aplicando la fórmula: 

Consumo 
/día 

= Producción heces/día 
lOO-digestibilidad 

La producción de heces ha sido estimada en la mayoría de 
estudios de consumo mediante la administración 2 veces/día de 
un marcador externo como el óxido de cromio (Cr203) en cápsulas 

(Raymond y Minson, 1955) o con papel 6xido de cromio que 
minimiza la variación diurna de excreción del marcador (Corbett 

et al 1900). Con este método es necesario dosificar el cromio 

durante un mínimo de 14 días, que incluye 7 días de ajuste y 
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7 días de colección de heces. La relación entre dosis diaria 

de cromio y concentración del marcador en heces {er dosificado 

por día ~ concentración de C~ en heces} da un estimado de 

producción fecal diaria. 
Otra alternativa para estimar producción de heces por 

métodos indirectos es la de utilizar un marcador de partículas 

(Iterbio de la seire de Lantanidos) dosificado una sola vez. 

La excreción del marcador en las heces se ajusta a un modelo 
bi-exponencial con dependencia de tiempo (Matis, 1972) y que de 
acuerdo a Ellis et q! (1979) permite estimar: a) concentración 
inicial del marcador en el tracto (el) y b) tasa de pasaje de 

residuos no digeridos (kp). La relación entre dosis del marca

dor (d) y concentración inicial del marcador (el) (d ~ CI) da 
un estimado de cantidad de residuos no digeridos en el tracto 

(V), 10 cual multiplicado por Kp (V x Kp) representa excreción 

de heces por unidad de tiempo. La comparación de este método 
con el de dosis continua de marcador ha dado resultados compa
rables. {De Laney et a! 19B1}. 

Para estimar digestibilidad que es el otro componente de 

la fórmula para estimar consumo, existen varios métodos en la 
literatura. Entre ellos se destaca el método de proporciones 
utilizando marcadores internos, tales como cromógeno {Kennedy 
et a! 1959} y lip:nina (Wallace y Van Dyne, 1970). Problemas 
de recuperación en las heces de estos marcadores han limitado 

su uso. Otros narc:ldores internos como la fibra neutral indi
gerihlc han dado mejores resultados en cuallto 3 su recuperación 
en las heces (Jacobs, 1975). Otro procedimiento para estimar , 
digestibilidad es el del uso de índices fecales sobre todo N 
(Van Dyne y Meyer, 1964; Langlands, 1969). Con este método se 
estima en una prueba de consumo en estabulación relaciones 

entre digestibilidad y concentración del índice fecal para 
establecer regTesiones. Posteriormente, se mide la concentra
ción del índice en heces de animales en pastoreo y se calcula 
con la regresión respectiva la digestibilidad. Las fuentes de 
error en la técnica de índices fecales han sido discutidas 
por Arnold y Dudzinski (1963) y en general su aplicación parece 
limitada a casos donde existen diferencias muy grandes en 
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digestibilidad. Por dI timo, un método bastante utilizado para 

medir digestibilidad en pruebas de pastoreo es el de utilizar 

muestras de forraje seleccion~do por fistulados del esófago y 

someterlo ~ una prueba de digestibilidad in vit~o incluyendo 
( 

en cada corrida un forraje de digestibilidad in vivo conocidÓ. 
En el Programa de Pastos del CIAT para estimar consumo 

bajo pastoreo se viene utilitando papel óxido de cromio e 
Iterbio para estimar producción fecal y fibra neutral indigeri
bIe (FNI) en heces y forraje seleccionado para estimar digesti

bilidad ( 1 - t FNI forraje seleccionado) 
~ FNI heces 

Variabilidad animal en consumo 

Uno de los factores que afectan la precisión en las medi
ciones de consumo es la alta variabilidad entre animales ( Van 
Dyne y Heyer, 19(4). Como consecuencia de esta variabilidad, 
en consumo es necm~io utilizar un relativo alto número de 

animales para detectar diferencias significativas entre trata

mientos. 
En su revisión de literatura C6rdova et al (1978) indica 

que los coeficientes de variación asociados con consumo en 
carneros varían entre 10 y 16%. Por otro lado, se dice que la 
variabilidad en consumo de bovinos es 3 o 4 veces menor que 
con carneros [Van Dyne y Meyer, 1964). 

nado que el consumo en p·"torc" puede L' timarse de la 
prQPorci6n de peso de heces1jndigestibilidad, variaciones en 
consumo pueden resultar de diferencias en composición de dieta 
y tasa de excreción de heces. En períodos cortos la composici6n 
de la dieta es hastante uniforme y se ha calculado que para 
estimar digestibilidad dentro del 10% de la media y una proba
bilidad de 95t se requieren entre 1 y 3 animales dependiendo de 
la disponibilidad de forraje. Por otro lado, para estimar 
producción de heces con la misma precisi6n se requieren entre 
2 y 9 animales, tambifin dependiendo de la disponibilidad del 
forraje (Van Dyne y ~eyers, 1964). 
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Resultados de medición de consumo en el PPT-CIAT 

En trabajos colaborativo~ con la Sección de Productividad 

y Manejo de Praderas, la Sección de Calidad de Pasturas y 

Nutrición ha venido realizando mediciones de consumo en dife
rentes pasturas en Quilichao y Carimagua. El objetivo inicial 
de estos trabajos ha sido 1) estandarizar una metodología y 

2) tratar de explicar algunos resultados de ganancia de peso 
obtenidos en pasturas en Carimagua. 

Con el fin de ilustrar el tipo de información que se puede 

generar mediante la medición de consumo en pastoreo se citan 
resultados obtenidos con B.hurnidicola y los cuales han sido 
reportados por Lascano y Tergas (1982). Consistentemente en 
Carimagua se venía ohservando una muy baja producción en B. 
hwm~d~cola, incluso inferiores a las obtenidas en sabana que

mada con cargas bajas (Tergas et al 1982). Resultados de dispo 
nibilidad de forraje y digestibilidad in v~t~o no parecían 
explicar el bajo comporta~iento animal en B.hum~dicota y se 

especuló que podría estar relacionado con bajo consumo. Esta 
idea se investigó en la época de lluvias (septiembre 1981) en 
un ensayo de B.hurn¿dlcola con 3 cargas en pastoreo continuo 
establecido en 1978 sin nitrógeno pero con Calfos y Sulpomag. 
Los resultados de este trabajo ip.dicaron lIn mayor consumo en 

la carga media (3.4 an/ha), lo cual es consistente con las 
mayores ganancias de p,so en e7'ta carga en 11 época de lluvias 
(Terga5 e:t al 1982). Independjel~tencnte del efecto de carga, 

sin embargo, llamó la atención el bajo consumo de B.humid.icola, 
lo cual no estuvo asociado' con una baja digestibilidad del 
forraje sino con una marcada deficiencia de proteína en el 
tejido. Esta deficiencia de proteínas en el forraje obviámente 
está relacionada con deficiencia de nitrógeno en el suelo. 
Resultados obtenidos en Quilichao en donde el 6.hum~dicata no ha 
sido deficiente en proteína indican consumos similares a los 
obtenidos con otras gramíneas tropicales. Así mismo, cuando se 
incluye V.ovati6ollum 350 en mezcla con B.hum~dicola el consumo 
prácticamente se duplica, lo cual está asociado con un incre
mento de proteína en la dieta por consumo de leguminosa (Lascano 

I 
r 



-7-

y Tergas, 198Z). 
Con la medición de consumo bajo pastoreo se ha podido 

definir que en las condiciones de earimagua uno de los factores 

que limitan la calidad de 3.humidlcola sin aplicaci6n de 

nitrógeno es ulla deficiencia Marcada de proteína, 10 cual asu 
vez afecta negativar,¡ente el consumo y por ende ganancia de peso 
de los animalcs. 

Evaluación dI' calida¡j~germoplasma en pasturas en el PPT-CIAT 

En In lIarte introductorin de cste trahajo se hahló de la 

importancia del consumo como medida de calidad de un forraje 
y de las dificultades actuales de predecir consumo en base a 
medidas de lahoratorio o de extrapolar datos de consumo ohte
nidos con carneros en jaula al animal en pastoreo. Se indicó 

por 10 tanto, la necesidad de realizar mediciones de consumo 

bajo pastoreo. Sin embargo, para que estas mediciones sean de 
utilidad deberán explicar ganRncias de peso dentro del con -
texto de factores de ~anejo (especie, fertilizaci6n, sistema 
de pastoreo, carga animal y ipoca del aBo) y el efecto de 
estas en atributos del forraje en oferta (cantidad y calidad) 

y del forraje consumido (valor nutritivo y cantidad). 
En base a 10 anterior y utilizando 1m enfoque multidisci

plinaTio se propone que se incluya r.1edic'as de consumo como 
Darte de_ la evaluaci6n de gerrnopla<:na er:sal1lblaco en pasturas. 

La informaci6n que se pueda derivar con e~tas mediciones, ser
virá par~ entender un poco mejor la interacción suelo x planta 
x animal y muy importante permitirá la construcci6n de modelos 
matemáticos para predecir,producción animal en funci6n de 
factores de manejo. 
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