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Resumen. 
Este articulo contiene información acerca del pasto Vidal (Botriochloa saccharoides), gramínea poco estudia-
da y que posee grandes cualidades a nivel nutricional y productivo tanto en monocultivo como en asociación 
con especies arbóreas. Durante el desarrollo de esta investigación se evaluaron las características de calidad 
nutricional del pasto Vidal durante sus diferentes etapas fenológicas (germinación, vegetativa, reproductiva y 
senescencia). Para ello se estableció una parcela en  la granja “CURDN” (Centro Universitario Regional del 
Norte del Tolima) ubicada en el municipio de Armero Guayabal. El ensayo fue desarrollado con el objetivo de 
determinar las características nutricionales más relevantes durante el desarrollo del ciclo del pasto Vidal. Según 
los resultados obtenidos el pasto Botriochloa saccharoides presentó un ciclo fenológico de 137 días, tiempo en 
el cual se observaron las fases de germinación, prefloración, floración y senescencia a los 37, 91, 114 y 128 días 
respectivamente. El tiempo ideal para el primer pastoreo es aproximadamente a los 91 días etapa en la cual el 
pasto está en  estado de prefloración con una PC de 5,24%; DIVMS 54,21%; 45,8% de FDA y 8,3% de lignina.
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Abstract.
This article contains information about Vidal grass (Botriochloa saccharoides) , which has been little studied 
although it has good nutritional and productive qualities as much in single-crop farming as in association with 
arboreal species. Throughout this project, the Characteristics of nutritional quality of Vidal grass were evaluated 
during their different stages of development (germination, vegetative,reproductive and senescence,). Then, an 
experimental plot was sown  in the “CURDN” farm (Centro Universitario Regional del Norte del Tolima), located 
in the municipality of Armero - Guayabal. According to the results obtained, the Botriochloa saccharoides grass 
presented a cycle of 137 days. The germination, vegetative, reproductive and senescence phases could be observed 
at the 37th , 91st , 114th  and 128th  days, respectively. The ideal time for the first harvest is  immediately after 
the first stage is over (91 days), stage in which the grass has a CP of 5,24%; DMIVD 54,21%; 72,1% of ADF and 
8,3% lignin.
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Introducción.

El pasto Vidal (Botriochloa saccharoides) constituye 
una de las especies promisorias que se ha comenza-

do a evaluar en distintos ambientes de América Tropical 
por sus potencialidades forrajeras y rusticidad. Expe-
riencias con  Botriochloas se encuentran desde México 
hasta Argentina, pero probablemente donde más interés 
ha despertado desde el punto de vista forrajero, espe-
cialmente en sistemas silvopastoriles, es en Colombia. 
Esto justifica un proceso de investigación sistemático 
alrededor de los diferentes aspectos de comportamiento. 
Según Vidal (2007) el pasto Vidal (Botriochloa sac-
charoides) crece en forma menuda y tupida, presenta 
una raíz fuerte y rústica, tiene un tamaño de 1,2-1,5 m, 
hojas planas lanceoladas de 10 cm. a 30 cm. con 2 mm 
a 8 mm de ancho. Análisis bromatológicos reportados 
por CORPOICA  indican que la calidad nutricional de 
este pasto es comparable a otras gramíneas tropicales: 
buenos niveles de proteína, energía digerible aceptable, 
bajo potasio, sodio y azufre. Vidal (2007), afirma que 
el pasto Vidal (Botriochloa saccharoides), surge como 
una opción nutricional que se ha reportado en diferentes 
regiones de Colombia de disímiles condiciones climáti-
cas. Bajo las anteriores consideraciones, se sometió al 
pasto a una evaluación de los indicadores nutricionales 
en las diferentes etapas fenológicas para establecer el 
momento indicado donde el pasto se encuentre en su 
máxima expresión nutricional.

Materiales y Métodos.
Este experimento se realizó en el valle cálido del Mag-
dalena Medio, en la Granja del Centro Universitario 
Regional del Norte del Tolima (CURDN) de la Uni-
versidad del Tolima ubicada en Armero Guayabal, de-
partamento del Tolima, con una altitud de 275 m.s.n.m, 
temperatura de 26ºC y precipitación anual de 1732 mm; 
condiciones ambientales que lo clasifican como Bosque 
Seco Tropical.  Las características del suelo de la parcela 
experimental son: textura franco arcillosa, con 36% 
arcilla, 31,2% de limo, 32,8% de arena; 2.5% de materia 
orgánica; 33,6 mg/kg de fosforo (P); 0,65 meq. (100g)-1 
de potasio (K) y con un pH extremadamente acido de 
4,4.

El experimento se estableció desde el 11 de marzo 2008 
(siembra) hasta el 15 de julio 2008, con una pluviosidad 
para esta época de 791,3 mm. Se establecieron dos 
parcelas de 2  x 2m. Se utilizó semilla sexual (25 g) que 
se sembró en surcos cada 20 cm (10 surcos).

Para determinar cada fase fenológica se utilizaron los 
siguientes criterios determinados visualmente: el por-
centaje de plantas germinadas se determinó observando 
la emergencia de hojas. A partir de allí se considero la 

etapa de germinación y el fin de esta se considero en 
la prefloración, cuando el porcentaje de los pedicelos 
superaba el 50% del total de la parcela. Para establecer 
la fase reproductiva o de floración se hizo mediante la 
identificación de las inflorescencias en una proporción 
mayor al 50% con respecto al estado fenológico del 
resto de la parcela. Se considero la fase de senescencia 
el momento en el cual la totalidad de las plantas habían 
semillado.  Durante el desarrollo de cada fase se extraje-
ron de la parcela aproximadamente 4 a 5 plantas (20gr), 
luego se almacenaron refrigeradas en una bolsa oscura, 
para posteriormente ser enviadas al laboratorio de la 
Universidad Nacional de Colombia. Sede Palmira, para 
su análisis bromatológico. En el laboratorio se realizaron 
análisis de Weende y de Van Soest que reportaron datos 
de fibra detergente neutro (FDN), fibra detergente acida 
(FDA), proteína cruda, lignina, digestibilidad in vitro 
de materia seca, celulosa, hemicelulosa, energía bruta, 
extracto etéreo y cenizas. 

El análisis estadístico utilizado en este experimento fue 
descriptivo.  Las variables de respuesta que se analizaron 
fueron los indicadores nutricionales (Proteína, DIVMS, 
FDA, FDN, Extracto Etéreo, Cenizas, Celulosa, Hemi-
celulosa, Lignina; Energía Bruta), durante las diferentes 
etapas del ciclo vegetativo (fase de germinación, 
fase de prefloración, fase de inflorescencia y fase de 
senescencia). 

Resultados y Discusión.
La duración del ciclo evaluado fue de 128 días, com-
prendidos por 37 días entre la siembra y la germinación, 
54 días entre la germinación y la prefloración (fase 
vegetativa), 23 días entre la prefloración y la floración; 
y 14 días entre la floración y la senescencia. Durante las 
diferentes etapas de desarrollo del ciclo del pasto Vidal 
se encontró:

La Proteína Cruda presenta un comportamiento propio 
de las gramíneas tropicales al disminuir a medida que la 
planta madura (figura 1). Pirela (2005), afirma que las 
gramíneas tropicales presentan niveles relativamente 
altos de proteína en los estadios iníciales de crecimien-
to, para luego caer marcadamente hasta antes de la 
floración. Esta disminución continúa hasta la madurez, 
momento en que el N es traslocado de las hojas a los 
tejidos de reservas (base de tallos y raíces). Al igual que 
la digestibilidad, el contenido proteico y el consumo 
voluntario se ve afectado negativamente por la madurez. 
Por otro lado, el desarrollo vegetal trae consigo cambios 
morfológicos que contribuyen a la disminución del 
valor nutritivo de los forrajes. En estudios realizados por 
Martín, 1998, en 5 especies de Bothriochloa alcanzo un 
promedio de 6.92% con rangos entre 2.1 a 10.2%. 
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Por otro lado, estudios realizados por Piñeros et al (2009) 
encontraron valores para la PC del pasto Vidal fue de 
8,3 y 12,9  para época húmeda y seca respectivamente 
a libre exposición y sin fertilización, lo cual supera 
los valores encontrados en el presente estudio. Estas 
diferencias se podrían explicar dadas las variaciones de 
las condiciones agroclimáticas presentes en cada zona 
donde se realizara cada estudio.

La Lignina como era de esperarse aumento con la edad 
alcanzando  9.7 % al finalizar el ciclo vegetativo (figura 
1). Sánchez et al (2005), encontraron  valores de lignina  
de 10,46% y 11,07%  para Colosuana y Angleton, 
respectivamente  cosechados en época seca y con más 
de 30 días de edad. Bernal (2002), reporta para el pasto 
angleton mono una lignina de 9,1% en época de lluvia 
en estado de prefloración. Por lo anterior los valores en-
contrados en el presente estudio son similares a los en-
contrados por otras gramíneas tropicales. Pirela (2005), 
afirma que a  medida que avanza el estado de madurez, 
la formación de los componentes estructurales (lignina, 
celulosa y hemicelulosa) ocurre en mayor velocidad que 
el incremento de los carbohidratos solubles; además, los 

componentes nitrogenados progresivamente constituyen 
una menor proporción de la materia seca. Esto se debe 
tanto a la pérdida de hojas como al aumento progresivo 
de la lignina, uno de los componentes estructurales que 
forma parte esencial de la membrana celular, el cual 
dificulta la digestión y disminuye el valor nutritivo de 
los pastos.

 La DIVMS (digestibilidad in vitro de la materia seca) 
es inversamente proporcional con el trascurrir del tiempo 
(figura 2), partiendo desde 56,12 % en la germinación, 
hasta 53,22 % en la senescencia. Conrad et al (1964) 
y Holmes y Wilson (1989), citados por Cuesta (1998), 
indican que los rangos de digestibilidad comunes están 
entre 45-65% para la mayoría de las especies forrajeras 
tropicales. La digestibilidad de la fracción potencial-
mente digestible, depende de las propiedades químicas 
intrínsecas de los carbohidratos estructurales en la pared 
celular y de su relación estructural con otros componen-
tes (lignina y sílice) presentes.  A medida que la planta 
madura su contenido de celulosa y lignina aumenta y la 
primera se torna cristalina, lo que la hace más difícil de 
digerir  (Vicente-Chandler et al., (1983); Crowder et al., 

 
Figura 1.  Proteina y lignina durante el ciclo fenológico B. Saccharoides en el trópico seco del 

Tolima. Fuente: Autores, Departamento del Tolima 2009.  
 

 
Figura 2.  Tendencias de la digestibilidad en materia seca y fracciones de la fibra del pasto B. 
saccharoides en el trópico seco del Tolima. Fuente: Autores, Departamento del Tolima 2009.  

 

Figura 1. Proteína y lignina durante el ciclo fenológico B. Saccharoides en 
eltrópico de Tolima. Fuente: Autores (2009).

Figura 2. Tendencias de la digestibilidad en materia seca y fracciones de la fibra 
del pasto B. saccharoides en el trópico del Tolima. Fuente: Autores (2009).
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(1982); Campling, (1970), citados por Cuesta (1998). 
Durante la etapa de prefloración el pasto Vidal reporta 
porcentaje de DIVMS fue de 54,21, dato comparable 
con otros reportes de los Bothriochloa; en estudios con 
el Colosuana Cuesta (1998), encontró valores de 73,1% 
en época de lluvia y 69,85 en época seca, otros valores 
reportados por Jones, citado por Cuesta (1998),  indican 
que la DIVMS en Colosuana fue de 50.3%. Con base a 
lo anterior se observa que los valores encontrados en el 
presente estudio se encuentran en el rango común para 
las especies forrajeras del trópico.

La Fibra Detergente Neutra del pasto Vidal registra 
durante el ciclo vegetativo un aumento directamente 
proporcional con respecto al tiempo (figura 2). Compor-
tamiento que se puede explicar por el aumento de lignina 
y otros componentes estructurales a medida que la 
gramínea madura. En análisis bromatológicos realizados 
al pasto Vidal por Vanegas (2007), se encontró un FDN 
de 68,8%, similar a los hallado por Cuesta (1998), para 
el B. pertusa con valores promedio de 69% y 63.2% para 
las épocas de sequía y lluvia respectivamente. Bernal 
(2002), reporta para el pasto angleton en época de lluvia 
(prefloración), valores de 69,01% y en época de sequia 
(prefloración) 71,90%. Estos valores se incrementan por 
efecto de la menor disponibilidad de agua. Los valores 
encontrados en el estudio son relativamente altos, al 
comparar con los reportes de literatura, pero concuerdan 

con las etapas de desarrollo de las gramíneas tropicales, 
ya que estos valores aumentan proporcionalmente con 
la edad.

La Fibra Detergente Ácida durante el ciclo vegetativo 
del pasto Vidal demuestra un aumento con el paso del 
tiempo (figura 2).  En análisis bromatológicos realizados 
al pasto Vidal por Vanegas (2007), se encontró un FDA 
de 41%, valor alto para los hallados por Cuesta (1998), 
para B. pertusa que presentó los menores porcentajes 
de FDA al inicio de las lluvias con 30.7% y 37.9% en 
época de sequia. Aunque Bernal (2002) reporta para el 
pasto angleton valores de 45,39% en época de lluvia 
(prefloración), valores similares a los encontrados y 

que corresponden con las etapas de desarrollo de las 
gramíneas tropicales, ya que estos valores aumentan 
proporcionalmente con la edad. En estudios realizados 
por  Ricci et al. (s.f) Se encontró FDA de 44. 47, 44.48, 
31.81 y 38.05 para el B. brizhanta, P. maximun, P. 
coloratum y C. gayana respectivamente. El porcentaje 
de FDA presente en pasto Vidal (45,881% prefloración) 
en comparación con los resultados encontrados por 
otros autores se debe al leve incremento de contenido 
de carbohidratos estructurales (celulosa, hemicelulosa y 
lignina) encontrados (tabla 1).

La Energía Bruta tiende a disminuir después del día 91, 
tiempo en que el pasto se encontraba en prefloración y 
luego del día 117 vuelve a aumentar tiempo en el cual la 

planta se encuentra en estado de senescencia (figura 3).   

Las Cenizas presentan una diminución conforme aumenta 
la edad de la planta, alcanzando valores de 11,63% para 
el día 91 (tabla 1). Sierra (2004) encontró  para el B. 
pertusa 9.16% y 10.80%; 10.18% y 10.61% al inicio y 
al final de las épocas de lluvia y sequía respectivamente. 
En comparación la cantidad de minerales presentes en 
el pasto Vidal superan a otras gramíneas propias de la 
región. La FAO (2006), reporta valores  promedios de 
porcentaje de ceniza para pasto tropicales (tanzania, 
guinea, bermuda y pangola) de 11.1% promedio que 
coincide con el porcentaje de cenizas encontrada en este 
estudio a los 91 días. 

 

Figura 3. Energía durante el ciclo fenológico B. Saccharoides en el trópico seco del Tolima. 
Fuente: Autores (2009).

 

 
Figura 3. Energía durante el ciclo fenológico B. Saccharoides 
en el trópico seco del Tolima.  Fuente: Autores (2009).

Tabla 1. Composición química y digestibilidad  de la MS En diferentes etapas 
del ciclo fenológico del Botriochloa Saccharoides.    

Etapas
 

DIVMS
 (%)

 

EB 
(Kcal/Kg) 

 

P.C 
(%)

 

E.E 
(%)

 

Ceniza 
(%)

 

F D N 

(%)
 

F D A 

(%)
 

Lignina 
(%) 

 

CHOS 
(%)

 

Hemicelulosa. 
(%)

Cel.  
(%)

Germinación

 
Día 37

 

56,12

 
3,87

 
6,15

 
1,49

 
12,61

 
70,41

 
43,36

 
7,02

 
10,34

 
27,05 35,06

Vegetativa

 Día 91

 

54,21

 

3,97

 

5,24

 

1,97

 

11,63

 

72,1

 

45,81

 

8,3

 

11,24

 

25,89 36,81

Reproductiva

 
Día 114

 

53,90

 

3,78

 

5,12

 

1,26

 

9,87

 

74,56

 

46,21

 

9,4

 

13,99

 

24,04 37,35

Senescencia

 
Día 128

53,22

 

3,98

 

3,56

 

2,02

 

9,15

 

75,63

 

47,08 9,73 13,83

 

22,19 38,79

Fuente: Autores (2009)

Tabla 1. Composición química y digestibilidad  de la MS En diferentes etapas del ciclo fenológico del Botriochloa 
Saccharoides.  

Fuente Los Autores (2009).
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Los valores de Celulosa y Hemicelulosa aumentan a 
medida que el pasto llega a la madurez (tabla 1). Los 
valores encontrados de celulosa y hemicelulosa en 
el presente estudio son similares a los encontrados en 
gramíneas tropicales en estudios realizados  por otros 
autores; Combellas et al (1971), reportan promedios 
para cinco gramíneas tropicales (B. mutica, P. purpuriun, 
P. maximun, B. decumbens y C. dactylon) de 32,1 y 25,0 
para celulosa y hemiceluosa respectivamente. Por otro 
lado, Bernal (2002), reporta para el pasto angleton mono 
en época de lluvia (prefloración), valores de celulosa de 
39,06% y 23,65% de hemicelulosa. Estos resultados son 
congruentes con la teoría de Aristizabal (1992), que a 
medida que la planta madura aumentan los valores de 
carbohidratos estructurales (celulosa y hemicelulosa). 

Conclusión
El pasto Vidal presenta una calidad nutricional similar a 
otras gramíneas del trópico seco, que exhibe en la fase 
de prefloración, valores de DIVMS de 54.21%, proteína 
de 5.24%, FDA de 45.81% y lignina de 8,3%. Ante esto 
se puede inferir que es una gramínea promisoria para su 
uso en sistemas de pastoreo, dadas sus características de 
invasividad.
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