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Resumen 
En el predio rural San Germán, ubicado geográficamente a 1°16´57,23´´N - 75°40´30,23´´O a una altura de 249 m.s.n.m en un paisaje de 
lomerío amazónico del municipio de Belén de los Andaquíes, Caquetá-Colombia, fue evaluada la producción de biomasa comestible del 
árbol Piptocoma discolor (kunth) pruski perteneciente a la familia asteraceae, en un sistema silvopastoril intensivo con densidad mayor a 

26.000 plantas por hm , establecido a partir de la regeneración natural de la especie en un potrero degradado de Brachiaria humidicola. La 
producción promedio de biomasa comestible durante tres cortes a intervalos de 60 días fue de 180,56 g.planta de forraje verde, equivalente 

-2a 6,82 t/hm  por año. Adicionalmente, fueron identificadas las principales motivaciones del productor ganadero para el establecimiento 
del sistema silvopastoril intensivo con P. discolor. Los datos obtenidos permiten concluir que P. discolor puede considerarse una especie 
alternativa para producción forrajera en sistemas silvopastoriles en la Amazonia colombiana, teniendo en cuenta su consumo por bovinos, 
calidad nutricional, capacidad de regeneración en potreros degradados y fácil propagación. Sin embargo, su tiempo de recuperación, 
respuesta a la fertilización y a diferentes coberturas permanecen para ser investigadas.

Palabras clave: Regeneración natural, forraje, Piptocoma discolor, Amazonia, biomasa.

POTENTIAL USE OF Piptocoma discolor (Kunth) Pruski IN SILVOPASTORAL SYSTEMS 

At the rural property of San Germán, geographically located at 1 ° 16'57, 23'' N - 75 ° 40'30, 23'' O at 249 m.s.n.m in an Amazonian hills 
landscape of the municipality of Belen de los Andaquies, Caquetá-Colombia, it was evaluated the eatable biomass production of the  
Piptocoma discolor (Kunth) prunski tree that belongs to the asteraceae family. The tree was presented an intensive silvopastoril system 

2with greater density of 6,000 plants per hm , established from natural regeneration in a degraded Brachiaria humidicola paddock. The 
average production of eatable biomass during three-harvest seasons of 60 days intervals was of 180.56 g.plant green fodder, equivalent to 

-26.82 t/hm  per year. In addition, there were identified the major motivations of the breeders for the establishment of the intensive 
silvopastoral systems with P. discolor. Our data suggest that P. discolor can be considered as an alternative specie for the fodder production 
at the silvopastoral systems in the Colombian Amazon region, considering its consumption by cattle, nutrition quality, regeneration ability 
in degraded paddocks and easy spreading. However, studies related to the time of recuperation, responses to fertilization and different 
covers. 
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Abstract

POTENCIAL DE USO DE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski EM SISTEMAS SILVOPASTORIS

Resumo

No predio rural San Germán, localizado geográficamente a 1°16´57,23´´N - 75°40´30,23´´O, altura de 249 m.s.n.m numa paisagem de 
montanha amazônica do município de Belén dos Andaquíes, Caquetá-Colombia, foi avaliada a produção de biomassa comestível da 
arvore Piptocoma discolor (kunth) pruski da família asteraceae, num sistema silvopastoril intensivo com densidade maior a 6000 plantas 

2por hm , estabelecido a partir da regeneração natural da espécie num paddock degradado de Brachiaria humidicola. A produção meia de 
-2biomassa comestível durante três cortes com intervalos de 60 dias foi de 180,56 g.planta de forragem verde, o que equivale a 6,82 t/hm  

por ano. Adicionalmente, foram identificadas as principais motivações do produtor de gado para o estabelecimento do sistema 
silvopastoril intensivo com P. discolor. Os dados obtidos nesta pesquisa sugerem que P. discolor pode ser considerada uma espécie 
alternativa para produção de forragem em sistemas silvopastoris na Amazônia Colombiana, levando em consideração consumo por 
animal, qualidade nutricional, capacidade de regeneração em paddock degradados e fácil propagação, não obstante, o tempo de 
recuperação, resposta a fertilização e diferentes coberturas vegetais permanece para ser pesquisado

Palavras-chave: Regeneração natural, forragem, Piptocoma discolor, Amazônia, biomassa.

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by Revistas Científicas de la Universidad de la Amazonia

https://core.ac.uk/display/288214962?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


24

Introducción

En Colombia entre 1960 y 1995 el área destinada para la 
ganadería bovina se incrementó de 14,6 a 35,5 millones 

2de hm  (IAvH, 1998), y actualmente esta cifra alcanza los 
238,6 millones de hm  destinadas a esta actividad 

2económica, con solo 5 millones de hm  en pastos 
mejorados (Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2011), situación que se refleja en baja 
productividad animal por unidad de área, asociada a 
procesos de deforestación y degradación de suelos 
(Holfman et al., 2004; Murgueitio & Ibrahim, 2008).

En el piedemonte amazónico caqueteño, esta actividad 
económica se basa en sistemas extensivos de libre 
pastoreo, que en concordancia con el desequilibrio 
nutricional y la degradación de los suelos presenta bajos 
parámetros productivos (capacidad de carga: 0,58 

2UA.hm , natalidad: 61,5%, mortalidad en terneros: 
11,0%, mortalidad en adultos: 3,6% y producción de 

-1 -1leche de 3,1 l.vaca .día ) (FEDEGAN, 2009). 

En la región, se estima un inventario ganadero de 
1.194.580 cabezas de bovinos (FEDEGAN, 2009) que 

2pastan en aproximadamente 2,1 millones de hm  
(Calderón, 2007) cultivados principalmente en 
gramíneas del genero Brachiaria en diferentes estado de 
degradación, con contenidos de proteína que varían entre 
6 y 13 % según la especie y las condiciones edáficas y 
climáticas del lugar de establecimiento (Vega et al., 
2006), además de gramíneas nativas como Homolepis 
aturensis (Kunth) Chase, por lo que la alimentación 
basada solamente en estos pastos presenta deficiencias 
tanto en el contenido de proteína como en el de energía 
(Cipagauta et al., 2003).

Trabajos reportados por Suárez et al. (2008) y Hurtado et 
al. (2011), entre otros realizados en distintos países 
tropicales durante más de dos décadas, demuestran que 
árboles y arbustos forrajeros presentan mayor contenido 
proteico que las gramíneas normalmente utilizadas para 
la alimentación animal y consecuentemente se pueden 
utilizar como complemento de la dieta. Las especies 
arbóreas y arbustivas se pueden incorporar a los sistemas 
productivos ganaderos a partir del establecimiento de 
sistemas silvopastoriles. Estos a su vez, mejoran las 
condiciones ambientales, conservan y protegen el 
patrimonio del productor y mejoran las relaciones 
sociales dentro de la comunidad y con las instituciones 
internas y externas a ésta (Cruz et al., 2011).

Estudios previos han reportado algunas especies nativas 
que pueden ser cultivadas y utilizadas para el 
establecimiento de sistemas silvopastoriles en la región 

amazónica, su uso principalmente se direcciona para la 
obtención de madera y algunas especies se han 
identificado como fuente de forraje para la alimentación 
animal por su  adaptación a las condiciones de suelo, 
clima, tolerancia a plagas y enfermedades, producción y 
calidad nutritiva del forraje (Sánchez et al., 2002; 
Cárdenas & Ramírez, 2004; Guayara, 2010b).

Dentro del grupo de forrajeras nativas se destaca 
Piptocoma discolor (Kunth) Pruski por presentar 
reportes de consumo voluntario en ramoneo directo en 
potreros, y contenidos de proteína cruda (PC) en hojas y 
tallos tiernos de 20,4 % (Guayara, 2010b). Esta misma 
planta ha sido reportada anteriormente por Cárdenas & 
Ramírez (2004), en un listado de plantas presentes en los 
rastrojos que han sido incorporadas en diferentes arreglos 
silvopastoriles y agroforestales en el departamento del 
Guaviare. 

Un productor ganadero del municipio de Belén de los 
Andaquíes, Caquetá, estableció en su predio un arreglo 
silvopastoril a partir de una regeneración dirigida de P. 
discolor. Esta especie se maneja como forrajera, con 
podas de formación a 80 cm para ofrecerle al ganado en 
ramoneo en pastoreos rotacionales cada 60 días y como 
árbol de sombrío. El presente trabajo, sistematiza esta 
experiencia en relación a la producción de biomasa 
comestible bajo ramoneo directo de la especie, así como 
las motivaciones del ganadero para iniciar con el 
establecimiento y manejo se sistemas silvopastoriles 
intensivos con P. discolor.

Materiales y métodos 

El estudio se realizó en el predio rural San Germán 
ubicado a 1°16´57,23´´N - 75°40´30,23´´O a una altura 
de 249 m.s.n.m en paisaje de lomerío amazónico, en el 
corregimiento de La Mono, municipio de Belén de los 
Andaquíes. Según la clasificación de macroclimas de 
Köppen, predomina el tropical lluvioso de selva sin 
sequía (Af). La precipitación es constante durante todo el 
año con humedad relativa 80% (CORPOAMAZONIA, 
2002).

Se seleccionó el área de potreros con densidad mayor a 
-26.000 árboles.hm  de P. discolor; se realizó un corte de 

formación a 80 cm del suelo a todos los individuos que se 
encontraron en un rango de 2,0 a 3,5 cm de diámetro 
basal. Los árboles con diámetro basal superior a este 
rango, se dejaron crecer en el potrero como árboles para 
sombrío. 

La estimación de la biomasa forrajera cada 60 días se 
realizó mediante poda drástica. Los árboles de P. discolor 
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se tipificaron en tres escalas de producción de biomasa 
comestible: baja media y alta (Cuadro 1).

Para definir cada categoría se tomó el promedio del peso 
en g de 20 árboles para cada rango de producción. La 
tipificación de acuerdo a los niveles de producción de 
biomasa comestible de las plantas de P. discolor 
presentes en el área evaluada (Figura 1), evidencia tres 
niveles de producción estadísticamente diferentes.

Basados en esta herramienta se realizó estimación de la 

biomasa comestible mediante la evaluación de 100 árboles 

en cada corte y se catalogaron como de producción alta, 

media o baja. Para evaluar las motivaciones que tuvo el 

ganadero para iniciar el establecimiento y manejo de 

sistemas silvopastoriles con especies nativas se realizó una 

entrevista semiestructurada; se indagó por los 

antecedentes y potencialidades de la ganadería en la finca, 

la concienciación ambiental de la unidad familiar, así 

como el conocimiento y familiaridad por los sistemas 

silvopastoriles y específicamente por el árbol P. discolor.

Resultados y discusión

El 35 % del área del predio San Germán está destinado a 
la producción agrícola, 18,5 % caucho [Hevea 
brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg.] y 16,5% 
palma africana (Elaeis guineensis Jacq.), por lo que la 
ganadería, pese a ocupar una mayor proporción del 
territorio no se constituye en la principal fuente de 
ingresos de la finca. Esta actividad ocupa el 61,1% que 

2representa 79,4 hm , dentro de las que se encuentran 12 
2hm  en sistemas silvopastoriles (9%), se maneja un total 

de 60 cabezas de bovinos, lo que la constituye en un 
predio pequeño, si se compara con los demás predios de 
la región. El área en bosque ocupa un 3,1% del territorio y 
el 0,8% restante se distribuye en pastos de corte, 
estanques (piscicultura), instalaciones y caminos (Figura 
2).

El cultivo de caucho constituye la principal fuente de 
ingresos y la ganadería extensiva se maneja como 
actividad complementaria. En la década del 90, se 
estableció una ganadería con cruces raciales orientados a 
la producción de leche (Gyr x Holstein), mediante el uso 
de inseminación artificial y se logró establecer una base 
genética que hoy perdura. La alimentación en potreros se 
basó principalmente en pasturas de origen africano 
(Brachiaria spp.).

El sistema de pastoreo extensivo produjo el agotamiento 
de los suelos, la degradación de las pasturas, y 
consecuentemente bajos parámetros productivos 

-2(Capacidad de carga: 0,71 UA.hm , natalidad: 32,9 %, 
-1 -1producción de leche: 5 l.vaca .día ) Software Ganadero+ 

Cuadro 1. Niveles de producción de biomasa comestible.

Nivel (producción de 

biomasa comestible) Rango (g)
Promedio 

-1(g.planta )

Baja 130-155 143

Media 156-185 166

Alta 186-275 260

Figura 1. Tipificación de los niveles de producción de 
Piptocoma discolor.
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Figura 2. Usos del suelo en la finca San Germán.
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(Archivo del productor). Desde el año 2008 se inició en el 
predio el proyecto de reconversión ganadera “Leche 
Ambientalmente Sostenible”, liderado por la empresa 
Nestlé de Colombia y el Centro para la Investigación de 
Sistemas Sostenibles de Producción (CIPAV) que tiene 
como objetivo incrementar y sostener la producción de 
leche sin aumentar el área en pasturas, mediante el uso de 
sistemas silvopastoriles (Tafur et al., 2011).

Motivaciones del productor 

Al ser interrogado por la forma como descubrió el 
potencial forrajero del P. discolor, el ganadero expresa 
que fue luego de una gira a diferentes explotaciones 
ganaderas en los departamentos del Valle del Cauca, 
Tolima y la región del eje cafetero, donde observó 
sistemas silvopastoriles con alta densidad de Leucaena 
leucocephala (Lam.) de Wit, en ramoneo. A su regreso, 
observó que el P. discolor presentaba una rápida 
regeneración en los potreros degradados y era forrajeado 
por las vacas, esta fue su motivación inicial. Antes de esta 
experiencia P. discolor se controlaba de forma mecánica 
al ser considerada una especie arvense indeseada en los 
potreros.

A la pregunta sobre la capacidad de regeneración de la 
especie en diferentes condiciones (potreros degradados, 
rastrojos o cultivos), el ganadero responde que se 
regenera fácilmente en cualquier ambiente, aunque en 
áreas de rastrojo o semi penumbra P. discolor presenta 
mayor vigor, reporta que en los callejones del caucho H. 
brasiliensis, crece mejor que en potreros abiertos y se 
recupera rápidamente luego de las podas. Sin embargo, 
en las áreas de potreros abiertos presenta un crecimiento 
aceptable y la recuperación del árbol luego del ramoneo 
coincide con la gramínea.

Sobre la utilización en diferentes arreglos silvopastoriles, 
asegura que lo mejor es manejarlo como arbusto forrajero 
en sistemas silvopastoriles intensivos y árboles dispersos 
a partir del manejo de la regeneración natural. Considera 
que como cerca viva o corredor ribereño debe asociarse a 
árboles de porte bajo, debido a que la especie crece a una 
gran altura y produce muy poca sombra. La rápida 
regeneración de P. discolor en potreros degradados, ha 
favorecido la recuperación productiva de estas áreas. El 
productor no identifica un período específico en el año 
donde el árbol presente mayor regeneración, afirma que 
el proceso es continuo. Se identificó que el productor 
basó la implementación y masificación del P. discolor en 
los sistemas ganaderos en las siguientes apreciaciones:

Ÿ Es ramoneado por los bovinos.
Ÿ El tiempo de recuperación del forraje coincide con el 

período de descanso del potrero.
Ÿ Crece espontáneamente en potreros degradados y en 

procesos de sucesión vegetal.

  

Número Altura (m) Diámetro 
basal (cm)

Forraje verde de 
Tallos tiernos y 

hojas (g)

1 1,50 2,00 450
2 2,20 3,00 300
3 1,80 2,00 500
4 2,00 3,10 250
5 2,30 2,80 650
6 1,60 1,80 380
7 1,30 1,50 100
8 2,10 2,50 300
9 1,90 2,00 350
10 2,70 2,50 600
11 2,00 1,50 150
12 2,10 2,00 300
13 1,70 1,80 200
14 1,35 2,10 250
15 2,30 3,00 400
16 2,20 3,00 450
17 2,10 2,30 200
18 1,50 1,50 90
19 2,65 2,40 300
20 2,30 3,00 1050
21 2,10 3,40 800
22 2,50 3,50 925
23 2,70 2,50 300
24 1,40 2,40 175

25 2,20 3,00 550
26 2,30 3,00 700
27 2,80 3,50 500
28 2,20 3,00 750
29 2,00 2,60 400
30 2,30 2,50 250

Promedio 2,07 2,51 420,7

Cuadro 2. Corte de formación para Pictocoma discolor.

Ÿ Sirve como forraje y árbol de sombrío.
Ÿ Fácil rescate de plántulas para establecimiento de cercas 

vivas, corredores ribereños y barreras rompevientos.
Ÿ Por su rápido crecimiento y tolerancia a la sombra se 

puede asociar con otras especies para establecer altas 
densidades de árboles por hectárea.

Ÿ Los árboles que se dejan crecer presentan una copa 
pequeña que no afecta con su sombra la producción de 
biomasa forrajera de la gramínea.

Ÿ Tiene un concepto favorable sobre la estética del árbol.
Ÿ Bajo costo para el establecimiento en arreglos 

silvopastoriles.

Producción de biomasa comestible 

La densidad estimada en el área evaluada es de 6.300 
-2árboles.hm , la cual incluye individuos de todos los 
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tamaños; juveniles y adultos. La poda de formación de 
los árboles que se encontraron en un rango de 2 a 3,5 cm 
de diámetro basal se realizó el día 2 de mayo de 2011 a 
una altura de 80 cm. A la fecha del corte, el promedio de 
altura de las plantas fue de 2,07 m, diámetro basal de 2,51 
cm y una producción media de 420 g de biomasa 
comestible. Este promedio no se tuvo en cuenta para la 
evaluación de la biomasa comestible en los cortes 
sucesivos (Cuadro 2).

La evaluación del primer corte a 60 días arrojó un total de 
15 individuos con producción tipificada como baja, 60 
individuos con producción tipificada como media y 25 
individuos con producción tipificada como alta, para una 
producción promedio en total de 186,05 g de biomasa 
comestible (Cuadro 3).

El segundo corte para la evaluación de la biomasa 
comestible de P. discolor se realizó a los 120 días y se 
obtuvo un total de 40 individuos con producción 
tipificada como baja, 35 individuos con producción 
tipificada como media y 25 individuos con producción 
tipificada como alta; en general durante el segundo corte 
los árboles presentaron una producción promedio de 
180,3 g (Cuadro 4).

En el tercer corte realizado a los 180 días, se reportó un 
total de 33 individuos con producción tipificada como 
baja, 49 individuos con producción tipificada como 
media y 18 individuos con producción tipificada como 
alta. Se obtuvo un promedio de biomasa comestible de 
175,33 g (Cuadro 5).

La distribución de las observaciones entre cada uno de los 
niveles de producción durante los tres aforos de biomasa 
comestible, en los días 60, 120 y 180 días posteriores al 
corte de formación se presenta en la figura 6. Se observa 
que la cantidad de individuos tipificados como de 
producción media presenta los valores más altos, 
seguidos por los individuos tipificados con producción 
baja. Los individuos tipificados como de producción alta, 
presentan una tendencia a disminuir en número a medida 
que aumenta la cantidad de cortes.

La producción promedio de biomasa comestible 
-determinada en los aforos realizados fue de 180,56 g. árbol

1, sin embargo al comparar los promedios de producción 
obtenidos en cada corte, se observa una tendencia continua 
a disminuir la oferta forrajera (Figura 7).

Además del potencial forrajero de P. discolor, su 
masificación en los sistemas ganaderos de la finca San 
Germán obedece al interés del productor de recuperar o 
rehabilitar para la ganadería las áreas degradadas de la 
finca, esta motivación coincide con reportes de Trautman 
(2007) en un estudio desarrollado en Honduras, donde se 
reporta que los sistemas silvopastoriles establecidos en 
predios de pequeños productores presentan una 
tendencia a presentar valores más altos de conservación 
de la biodiversidad que en fincas de medianos y grandes 
productores.

Nivel de 
producción

Número de 
individuos Producción (g)

Total 
categoría (g)

Bajo 15 143 2145

Medio 60 166 9960

Alto 25 260 6500

Total 100 186,05 -

Cuadro 3. Estimación de biomasa comestible con corte a 60 
días.

Cuadro 4. Estimación de biomasa comestible con corte a 
120 días.

Bajo 40 143 5720

Medio 35 166 5810

Alto 25 260 6500

Total 100 180,3 -
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Nivel de 
producción

Número de 
individuos Producción (g)

Total 
categoría (g)

Cuadro 5. Estimación de biomasa comestible con corte a 180 
días.

Bajo 33 143,00 4719

Medio 49 166,00 8134

Alto 18 260,00 4680

Total 100 175,33 -

Nivel de 
producción

Número de 
individuos Producción (g) Total 
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Figura 6. Distribución de las observaciones de cada nivel de 
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Así mismo, en San Germán se reporta un inadecuado 
manejo de los suelos; sobre pastoreo, tala y quema de 
bosques y rastrojos, entre otros, lo que ocasionó la 
degradación de las pasturas y una acelerada regeneración 
vegetal, esta situación es similar a la reportada por los 
productores ganaderos en Nicaragua (Pezo & Ospina, 
2009).

Los mismos autores reportan que los productores 
reconocen la regeneración natural en potreros de muchas 
especies que son forrajeadas por las vacas, pero 
desconocen el potencial real para la alimentación animal. 
Guayara (2010b) reportó en un estudio realizado en la 
zona de amortiguación del PNN AFIW, que el 80% de los 
productores identificó a P. discolor como árbol forrajero, 
sin embargo, ninguno de ellos había intentado cultivarlo.

La experiencia en la finca San Germán coincide con los 
reportes de Anfinnsen et al. (2009) que identificó las 
variables: bajo nivel de ingresos del sistema de 
producción, bajo nivel educativo, poca comunicación 
con vecinos sobre el manejo de árboles en potreros, 
acceso a semillas de árboles, entre otros; las que limitan la 
masificación de los sistemas silvopastoriles, pese a que 
los productores posean actitudes e interés por su 
utilización.

Las principales motivaciones del ganadero para incentivar 
los procesos de regeneración natural del P. discolor en los 
potreros son: 1. Rápido crecimiento y fácil adaptación. 2. 
Producción de forraje para alimentación animal. 3. Fácil 
propagación (rescate de plántulas). 4. Sombra no muy 
densa. 5. Mejoramiento del suelo por reciclaje de 
nutrientes. 6. Beneficios opcionales. Estos resultados 
coinciden con los de otros estudios sobre el uso de árboles 
en diferentes arreglos silvopastoriles (Hernández et al., 
2001; Martínez, 2003 y Muñoz et al., 2003).

Hurtado et al. (2011) reporta P. discolor como una especie 
de enorme potencial para los sistemas silvopastoriles 
debido a su alto contenido de proteína cruda (PC) 

(20,18%), cifra similar a la encontrada por Guayara 
(2010b) de 20,4%, quien además reporta en el estudio un 
porcentaje de materia seca (MS) de 24,87% y la no 
presencia de compuestos antinutricionales (compuestos 
fenólicos). 

Los contenidos de proteína para las principales especies 
utilizadas en los sistemas silvopastoriles del Caquetá son 
23,6; 21,4 y 20,18% para Tithonia diversifolia, Cratylia 
argéntea y P. discolor, respectivamente (Hurtado et al., 
2011). Así mismo, para este último reporta valores de 
FDN y FDA de 39,79% y 36,06%, respectivamente; 
cifras inferiores a las reportadas por Guayara (2010b) 
para FDN y FDA de esta especie (54,9% y 42,2%, 
respectivamente) valores que pueden considerarse 
medios a altos. Estos reportes motivan la investigación 
para el establecimiento y masificación de esta especie en 
sistemas silvopastoriles para ramoneo.

La producción de biomasa comestible promedio por 
árbol en este estudio fue de 180,56 g, con una tendencia 
continua a disminuir la oferta de biomasa comestible por 
corte cada 60 días, esta cifra es muy inferior a la reportada 
por Guayara (2010a) para P. discolor de 1894,32 g con 
cortes cada 90 días, probablemente esta diferencia se 
deba a que los árboles evaluados en este trabajo se 
encontraban en zona lomerío degradado en un proceso de 
regeneración natural, mientras que los datos obtenidos 
por Guayara (2010a) se obtuvieron de árboles sembrados 
en zona de vega con mayores niveles de fertilidad y a una 
altura superior a los 700 m.s.n.m. Además se puede 
inferir que la especie no alcanza a recuperar su forraje en 
períodos de 60 días. Esta producción es inferior, además a 
la reportada para otras especies forrajeras nativas 
evaluadas en la zona de amortiguación del Parque 
Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi, tales como: 
Urera caracasana (Jacq.) Gaudich. ex Griseb. con 
897,48 g, Acalypha macrostachya Jacq. con 700,04 g, 
Solanum rugosum Dunal con 750,4 g, Cecropia ficifolia 
Warb. ex Snethl. con 431,54 g (Guayara, 2010a).

La cantidad de árboles por hectárea de P. discolor 
presentes en el potrero evaluado se estimó en 6.300 
individuos, con una producción aproximada de 1,17 

-2Mg.hm  de forraje comestible en cada ramoneo para un 
-2 -1total de 6,8 Mg.hm .año . Al establecer un arreglo 

silvopastoril para corte con una densidad de 10.000 
árboles, se estima que la producción de materia seca sería 

-2 -1de 2,69 Mg.hm .año , siendo este volumen inferior a la 
producción de materia seca de Leucaena leucocephala  

-2(Molina et al., 2008) de 4,3 Mg.hm  en sistemas 
silvopastoriles de ramoneo en el Valle del Cauca, de 5,76 

-2Mg.hm  para Acalypha macrostachya (Guayara, 2010b) 

y = -5,36x + 191,28
R² = 0,9982
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Figura 7. Comparación de la producción de forraje en tres 
cortes cada 60 días.

Hurtado & Guayara / Ingenierías & Amazonia 6 (1), 2013, pp 23 - 30



29

-2en condiciones de vega en Caquetá y 4,69 Mg.hm  para 
Acalypha diversifolia (Sánchez et al., 2002) en 
condiciones de vega en Guaviare. 

La producción de biomasa comestible determinada en 
este estudio, es muy inferior a la reportada para el botón 
de oro Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray por 
Mahecha & Rosales (2005) quienes obtuvieron entre 30 y 

-270 Mg.hm . En este mismo sentido, Gómez et al. (1990) 
reporta para matarraton Gliricidia sepium (Jacq.) Walp. 

-2producciones de forraje verde de 60 a 125 Mg.hm  que 
depende de la densidad de siembra y el ecotipo cultivado. 
Jiménez (2006) reporta para el nacedero [Trichanthera 
gigantea (Humb. & Bonpl.) Nees] una producción entre 

-2 -130 y 31Mg.hm .año  en cortes cada 120 días. 

La baja productividad del sistema y el poco conocimiento 
de experiencias exitosas de reconversión ganadera 
limitan la implementación de las diferentes alternativas 
silvopastoriles y más aún del aprovechamiento de 
especies nativas con fines nutricionales. Debido a esto es 
fundamental el apoyo de las instituciones públicas y 
privadas, para el conocimiento, implementación y 
masificación de sistemas silvopastoriles. La producción 
de biomasa comestible promedio determinada en este 

-1trabajo fue de 180,56 g.planta  para P. discolor con cortes 
cada 60 días. Sin embargo, al comparar los datos 
obtenidos se evidencia con un coeficiente de regresión de 
0,998 que la producción de biomasa es menor en cada 
corte. Por lo tanto se sugiere investigar la respuesta de la 
especie en períodos de descanso mayores, programas de 
fertilización, manejo bajo coberturas y suelos de mayor 
fertilidad.
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