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RESUMEN

Las gramíneas son plantas ampliamente distribuidas y que cumplen con un papel fundamental en muchos tipos de 
ecosistemas. Muchas de estas plantas pertenecen al género Panicum, distribuido, principalmente, en zonas tropicales, y 
que incluyen, en el caso de Colombia, un número significativo de especies, algunas de ellas nativas. Este tipo de plantas 
no han sido estudiadas de manera consistente, en especial en términos de utilización como forrajeras, y de algunas de 
ellas no hay evidencias de uso zootécnico, como ocurre en el caso de Panicum hispidifolium Swallen, de la cual solamente 
existen evidencias de su presencia, en el caso de Colombia, en la región Caribe. En un estudio realizado en la subregión 
Sabanas del departamento de Sucre, en Colombia, se caracterizó esta gramínea en términos de producción de biomasa, 
calidad, morfología, y confirmación de la identificación taxonómica, aprovechando evidencias de su presencia. El estudio 
evalúo el efecto de diferentes edades de corte (21, 28 y 35 días). El pasto se identificó como Panicum cf. hispidifolium 
Swallen ya que no se confirmó 100% su clasificación por algunas de sus características. Por otra parte, se confirmó 
su potencial forrajero, al mostrar producciones adecuadas de MS y composición nutricional suficiente para mantener 
desempeños productivos aceptables. Se concluye que la especie mostró condiciones para ser utilizada como forrajera en 
las condiciones de realización del estudio, sin embargo, se deben realizar otros estudios que amplíen los fundamentos 
de uso forrajero, como aspectos asociados a la siembra, pastoreo, fertilización, susceptibilidad a plagas y enfermedades, 
entre otras.
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ABSTRACT

Grasses are widely distributed plants that play a fundamental role in many types of ecosystems. Many of these plants belong 
to the Panicum genus, distributed mainly in tropical areas, and which include, in the case of Colombia, a significant number 
of species, some of them considered native. This type of plants has not been studied consistently, especially in terms of use 
as forage, and for some of them there is no evidence of zootechnical use, as is the case of Panicum hispidifolium Swallen, of 
which there is only evidence of its presence, in the case of Colombia, in the Caribbean region. In a study carried out in the 
Sabanas subregion of the department of Sucre, in Colombia, this grass was characterized in terms of biomass production, 
quality, morphology, and confirmation of taxonomic identification, taking advantage of evidence of its presence in the 
area. The study evaluated the effect of different cutting ages (21,28 and 35 days). The grass was classified as Panicum 
cf. hispidifolium Swallen since its classification was not 100% confirmed due to some of its characteristics. On the other 
hand, its forage potential was confirmed, by showing adequate DM production and sufficient nutritional composition to 
maintain acceptable productive performances. It is concluded that the species showed conditions to be used as forage 
under the conditions of the study; however, other studies should be carried out to expand the foundations of forage use, 
such as aspects associated with sowing, grazing, fertilization, susceptibility to pests. and diseases, conservation, among 
others.
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INTRODUCCIÓN

En Colombia, y en general en Latinoamérica, para la producción de rumiantes en pastoreo existe una amplia variedad 
de forrajes que pueden ser usados como la principal fuente de alimento, sin embargo, se nota una tendencia marcada 
de uso de materiales obtenidos con semillas importadas, muchos de ellos de origen africano, pero ya producidos por 
algunos países del Continente, lo que puede comprometer la sostenibilidad de los sistemas de producción (1). Estos 
mismos autores destacan la importancia de revalorar los materiales forrajeros propios de las regiones, con la finalidad 
de optimizar la producción y reducir el impacto ambiental dentro de los ecosistemas en donde se desarrollan prácticas 
ganaderas.

Según el ICA (2), en Colombia hay más de 32 millones de cabezas de ganado, entre vacunos, búfalos, ovinos y caprinos, 
que demandan una cantidad significativa de alimento, ya que la mayoría de los animales se mantienen en condiciones 
de pastoreo, ocupando alrededor de 39 millones de hectáreas (3), con un aporte significativo de la región Caribe. En 
este escenario, resulta fundamental realizar esfuerzos direccionados hacia la evaluación completa y el aprovechamiento 
sistemático de materiales forrajeros nativos, muchos de los cuales han sido relegados o reemplazados por especies 
introducidas, muchas veces sin criterios bien fundamentados, direccionados más por algo novedoso que quizás se tiende 
a convertir en tendencia. Con esto no se están estigmatizando dichos materiales forrajeros, sino más bien invitando a que 
no se dejen de lado aquellos forrajes que han permanecido en el tiempo y que, incluso, son usados en la actualidad. Dentro 
de estos materiales, a modo de ejemplo, se tienen especies como Hymenachne amplexicaulis (4), de amplia distribución y 
uso en sistemas de pastoreo, otras consideradas como novedades en Colombia, las cuales incluyen, entre otras, especies 
pertenecientes a los géneros Agrostis, Bouteloua, Cenchrus, Cortaderia, Cynodon, Heteropogon, Paspalidium y Urochloa. 
Giraldo-Cañas (5) realizó un inventario de gramíneas en Colombia e identificó 77 especies consideradas como endémicas, 
pertenecientes a los géneros Festuca, Chusquea, Andropogon, Arthrostylidium, Aulonenia y Calamagrostis. Giraldo-Cañas 
(6) identificó una nueva especie de Digitaria en la Orinoquía colombiana. Por tanto, la biodiversidad de gramíneas en 
Colombia es muy amplia, y muchas de estas especies pueden tener un potencial forrajero importante, el cual debe ser más 
explorado, ya que hay gramíneas, nativas de América, que se encuentran registradas dentro de los inventarios botánicos 
de plantas presentes en Colombia pero que prácticamente no han sido estudiadas desde el ámbito zootécnico, lo que 
significa que se pueden estar dejando de lado especies adaptadas a diferentes condiciones edáficas, o ambientales en 
general. 

En este sentido, la especie Panicum hipidifolium constituye una de esas especies. Hasta la fecha, además de su identificación 
y verificación de su presencia en Colombia, en especial en la región Caribe, solamente hay un estudio reciente que confirma 
el potencial forrajero de esta especie, el cual se realizó en una localidad de la subregión Sabanas del departamento de 
Sucre (7). El objetivo de esta revisión es destacar los primeros resultados referentes al uso zootécnico de la gramínea 
Panicum hispidifolium, en especial en condiciones de la región Caribe de Colombia.

Papel de las gramíneas en los sistemas de producción con herbívoros pastoreadores. Las plantas desempeñan un 
papel extremadamente importante en los ecosistemas terrestres ya que influencian en gran medida la dinámica de dichos 
ecosistemas (8). En este escenario se destacan las gramíneas, por su distribución cosmopolita, ya que existen varios tipos 
de formaciones ecológicas donde predominan: las estepas, las sabanas y las praderas. Las gramíneas poseen importancia 
ecológica relevante, ya que evitan la erosión, son fijadoras de los suelos, protegen los suelos de la acción de las olas y los 
vientos, entre otros. Su difusión es un caso de adaptación mutua, con la participación de los herbívoros, en primer lugar, y el 
hombre, en segundo (9) y responde a procesos de evolución muy amplios que han influido sobre los patrones filogenéticos 
representados en aspectos propios de su morfología (10). Dentro de las Poaceae, las gramíneas son consideradas como una de 
las familias más exitosas, no solo por su amplia distribución, como ya se mencionó, sino por la riqueza de especies. Sobresale, 
también, su capacidad para colonizar, persistir y transformar ambientes, destacándose la dinámica de su establecimiento, la 
flexibilidad ecológica, la capacidad de superar las perturbaciones y la influencia directa sobre los cambios o modificaciones 
que pueden ocurrir en el entorno de las especies de mamíferos herbívoros (11).

En Colombia están documentadas 907 especies de gramíneas, pertenecientes a 183 géneros, dentro de los cuales, 77 se 
consideran como especies endémicas. Algunos géneros destacados son Paspalum, Festuca, Panicum, Eragrostis, Chusquea, 
Digitaria, entre otros, pero de los anteriores, en todos los casos, hay más de 25 especies. Específicamente, para Panicum 
se han identificado 35 (9).

El establecimiento de las gramíneas obedece a un conjunto diverso de rasgos funcionales vinculados a la dispersión, el 
establecimiento y las habilidades competitivas. En el largo plazo, la dispersión está determinada por la anemocoria, la 
epizoocoria y la endozoocoria y se facilita a través de la espiguilla, en especial por la la lema arista, que funciona como 
unidad de dispersión. La competitividad ecológica de las gramíneas se ve corroborada por su dominio en toda la gama 
de extremos ambientales tolerados por las angiospermas, facilitado por la fotosíntesis tanto de C3 como de C4 (11,12). 
Existen gramíneas exóticas que tienen una elevada capacidad invasora, por lo que, sin control, pueden alterar ciertos 
tipos de ecosistemas e incluso causar problemas asociados a las dinámicas de los incendio forestales, por lo que este 
aspecto, también, merece atención, en especial en zonas boscosas (13).
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Las implicaciones del manejo animal en pastoreo o forrajeo sobre la producción de alimento de elevado valor nutricional 
para los humanos es de suma importancia para garantizar la seguridad alimentaria (14). La modificación biótica de los 
ambientes a través de retroalimentaciones con herbivoría o fuego refuerza el dominio de los pastos, lo que conduce a 
ecosistemas abiertos. Los pastos pueden ser apetecibles y productivos, fomentando una alta biomasa y diversidad de 
mamíferos herbívoros (11). El 26% de la superficie de la tierra y el 80% de área dedicada a la agricultura está cubierta 
por pasturas, principalmente en países tropicales. En Colombia existen alrededor de 40 millones de ha en pastos (3). 
Los forrajes constituyen la base alimenticia de animales pastoreadores, los cuales, a su vez, generan alimentos de alto 
valor nutricional y otros productos para la población. Por tanto, los ecosistemas pastoriles poseen una importancia 
relevante a nivel mundial (15). Por otra parte, la oferta forrajera y su composición nutricional tiene un efecto marcado 
sobre la eficiencia de estos sistemas, es decir la relación que se presenta entre la capacidad de soporte de la pastura, la 
composición nutricional de la misma y la capacidad de consumo por parte de los animales, en función del manejo dado a 
la pastura (16).

La producción ganadera es impulsada principalmente por el consumo de alimento. Por tanto, la atención debe centrarse 
en garantizar la oferta de forraje verde disponible y de los nutrientes contenidos en la misma, lo que se puede facilitar a 
partir de la biodiversidad botánica (17). Por tanto, un reto para los productores es garantizar la disponibilidad y calidad, 
a partir de la regulación de la carga animal (18). 

En Colombia, aunque las gramíneas son de amplia distribución y destacado uso, son pocos los estudios que han buscado 
consolidar el inventario de gramíneas presentes en el país. En el estudio más reciente realizado se lograron identificar 
210 especies para la llanura del Caribe (23.2% de las especies) (9). En este escenario, las especies de pastos naturalizados 
que han sido introducidos han causado desplazamiento de las gramíneas nativas, lo cual se percibe como un problema 
de índole ambiental, como ocurre en la región caribeña. En Colombia, pocos son los pastos nativos de amplio uso en 
ganadería, ya que se ha preferido trabajar con especies introducidas cultivadas o aceptar las introducidas naturalizadas, 
desconociendo el posible potencial de las gramíneas nativas.

Las gramíneas y el género Panicum. Las plantas desempeñan un papel importante en la vida humana porque son los 
únicos organismos que transforman la energía lumínica del sol en alimento (19). Poaceae es una de las familias de plantas 
más grandes de las angiospermas y se consideran como las plantas de mayor importancia económica y éxito ecológico, 
con aproximadamente 600 géneros y más de 10.000 especies. Se han realizado muchos estudios genéticos sobre estas 
plantas, sin embargo, el estudio de la filogenia de esta familia aún no se ha completado (20). Dentro de las gramíneas de 
la familia Poaceae, las Paniceae tienen una distribución ancestral afrotropical y están dispersas y estratificadas desde 
el Oligoceno (21). En la familia Poaceae se encuentra la subfamilia Panicoideae (clado PACMAD), con 3325 especies en 
242 géneros, 14 tribus y 24 subtribus, según la clasificación más actualizada para las gramíneas (22). Paniceae es una 
de las tribus de la subfamilia Panicoideae que se caracterizan por poseer espiguillas no emparejadas y si lo están, son, 
normalmente, pediceladas, a veces de manera desigual, y de sexualidad similar; si hay aristas presentes en las Paniceae, 
no son geniculadas ni peludas. La tribu Paniceae incluye alrededor de 100 géneros y 2000 especies, distribuidas 
principalmente en condiciones tropicales y en su mayoría C4 (22,23), solo en algunos casos se encuentran en regiones 
frías. Sus características distintivas son la inusual estructura de espiguillas combinada con las florecillas superiores de 
endurecidas a coriáceas (24). La subfamilia Panicoideae ha sido consistentemente considerada como monofilética (25) y 
varias sinapomorfias morfológicas caracterizan al grupo: la presencia de una espiguilla de dos flores, con la parte inferior 
flor estaminada o neutra y la superior perfecta, y con granos simples de almidón (24). 

Dentro de las panicoideas se encuentra el género Panicum (Panicum Linneo; Subfamilia: Panicoideae; Tribu: Paniceae; 
Subtribu: Panicinae; supertribu: Panicodae; clado: “PACMAD”) (26), con cerca de 163 especies distribuidas por todo el 
mundo. Este género está incluido en la subtribu Paniceae, caracterizada por la presencia de taxones perennes y anuales con 
panículas abiertas y laxas, y espiguillas con la gluma inferior reducida. Todos los taxones comparten un número cromosómico 
básico de x = 9 y una morfología de la lámina foliar de Kranz típica de la vía fotosintética del subtipo NAD-me (27). Los 
autores también mencionan que los cambios en la historia de vida, junto con la fotosíntesis tipo C4 y los varios eventos de 
diseminación iniciados en el mioceno medio, parecen haber influenciado la distribución generalizada del género. Recientes 
estudios filogenéticos han permitido segregar varias especies de Panicum y establecer nuevos géneros, como Megathyrsus, 
por ejemplo (24). El carácter principal que ubicaba a las especies en el género era la estructura de espiguillas, con una gluma 
inferior presente, generalmente más corta que la gluma superior y la lema inferior, esta última subigual, una flor inferior 
presente o ausente, el antecio superior endurecido y abaxialmente convexo, y una cariopsis con hilio puntiforme a oblongo, 
sin embargo, otras plantas compartían dichas características (27). En Colombia, el género Panicum es el tercero más rico, 
con 35 especies, después de Paspalum y Festuca, con 91 y 36 reportadas, respectivamente (9). 

Panicum hispidifolium. Panicum hispidifolium Swallen es una gramínea que hace presencia desde México hasta Venezuela 
(28). En Colombia se documenta su presencia en la región Caribe, especialmente en Sabanas. Giraldo-Cañas (29) la 
referencia como H. Smith 2152 (COL), nativa, presente en la Llanura del Caribe. Giraldo-Cañas (29) menciona, también, que 
la especie es nativa del Caribe colombiano, e indica, además, que crece entre 0-500 msnm, presente en el departamento 
del Magdalena y sin usos conocidos, es decir que no se reporta su uso como forrajera. Entre otras características se 
señalan las siguientes (28): “Plantas anuales, herbáceas, erguidas con (0.2 y 1 m), con entrenudos cilíndricos, huecos de 
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4 y 15 cm de largo y 0.1 a 0.4 cm de diámetro, hirsutos, con pelos tuberculados caedizos; nudos pilosos y violáceos. Las 
hojas planas, con vainas lineares y lanceoladas, entre 4 y 13 cm de largo, con lígulas cortamente membranáceas en la 
base y luego largamente ciliadas. La planta presenta pedúnculos, incluidos en las vainas foliares, hasta de 40 cm de largo, 
cilíndricos, hirsutos. La inflorescencia es terminal y exerta, con panojas laxas, difusas, piramidales y multifloras; con eje 
principal anguloso, híspido, glabro hacia la porción superior de la panoja, con ramificaciones opuestas o alternas, hasta 
de 17 cm de largo. Las espiguillas son elipsoides, globosas, abiertas en el ápice, solitarias, glabras, verdosas y con tintes 
violáceos, agudas a acuminadas, glumas y lema inferior con nervios marcados; gluma superior y lema inferior subiguales 
y superando hasta 0.3 mm en longitud al antecio superior. Gluma inferior ovada (2 - 2.6 mm de largo). La gluma superior 
es aguda, persistente en la madurez. La lema inferior es glumiforme, pilosa en el ápice de la cara interna. La pálea inferior 
es ovado-lanceolada, reducida, hialina, con los márgenes superiores esparcidamente pilosos a glabros. El antecio superior 
es ovoide, crustáceo, glabro, liso, lustroso, con tintes grisáceos en la madurez y un anillo discoide en la base y castaño en 
la madurez.”

La información disponible, por lo menos en los buscadores tradicionales, es muy limitada (30 resultados en Google 
Académico y 578 en búsqueda general), y se centra, básicamente, en aspectos relacionados con la distribución, puntos 
o localidades en donde ha sido observada y la caracterización morfológica, con solo una publicación que refiere detalles 
sobre usos zootécnicos, realizada en condiciones de la subregión Sabanas de Sucre, Colombia. El análisis más detallado, 
en términos específicos para la especie, es el de Zuloaga y Morrone (30), quienes realizaron una descripción morfológica 
detallada sobre la especie. Zuluaga y Giraldo-Cañas (31) la describen (reporte resumido) como una planta de crecimiento 
anual, con cañas cespitosas, geniculadas o no, que alcanzan hasta 1 m de altura. Los entrenudos son cilíndricos y huecos, 
entre 4 y 15 cm largo, con pelos taberculados y caedizos y con nudos pilosos. Las hojas son lanceoladas e hirsutas, con 
lígulas cortadas membranáceas en la base, y de 4 a 13 cm de longitud: La inflorescencia es terminal exerta, con las panojas 
laxas, difusas, multifloras 12-50 × 10-40 cm, y con ramificaciones opuestas y alternas, y espiguillas elipsoideas, globosas y 
abiertas. Para Colombia se incluye una referencia antigua sobre un espécimen colectado en Magdalena en el año de 1903, 
por lo que se puede indicar que se trata de una especie con presencia antigua en el país. 

Panicum hispidifolium Swallen como forrajera. Como se mencionó anteriormente, para esta especie de gramínea 
existe muy escasa información en términos de uso zootécnico. Quizás, la primera publicación corresponde a un estudio 
realizado en el departamento de Sucre, en Colombia por Patiño et al (7). En el contexto específico en el cual se llevó a 
cabo el estudio, se destaca la importancia del uso de las gramíneas en para la producción bovina, la poca evaluación de 
gramíneas consideradas como nativas y la amplia distribución de algunas gramíneas colonizadoras que, aunque poseen 
la capacidad de dispersarse y permanecer en el tiempo, limitan la producción ganadera, por la variabilidad estacional 
en términos de disponibilidad y calidad, como es la gramínea Bothrioclhoa pertusa. El estudio inició con la identificación 
taxonómica de la gramínea, para posteriormente, evaluar aspectos morfológicos, nutricionales y de producción, a 
diferentes edades de cosecha. A continuación, se presentan, en detalle, algunos de los resultados más relevantes del 
estudio, por ser, prácticamente, la primera aproximación del uso de esta especie como forrajera. 

El estudio se llevó a cabo en el departamento de Sucre, Colombia, en zona clasificada como bosque seco tropical, ubicada 
en la subregión Sabanas, a 165 msnm, y con precipitaciones entre 1000 a 1200 mm por año. El estudio de clasificación 
taxonómica se llevó a cabo en el Herbario Nacional Colombia. El estudio se realizó en condiciones de parcelas, y se 
evaluaron cortes realizados a los 21, 28 y 35 días de edad, sobre un suelo clasificado como franco-arcilloso-arenoso, 
deficiente en materia orgánica (1.99%) y con valor de pH de 5.61. Taxonómicamente se optó por la denominación 
Panicum cf. hispidifolium Swallen, por no ser coincidente en un 100% con la especie. En la tribu Paniceae es característico 
el dimorfismo en términos reproductivos, por lo que se presentan diferencias en las espiguillas, pudiendo ser similares 
o muy diferentes (32). La mayor tasa de acúmulo de MS ocurrió entre los 21 y 28 días, pasando de 214.4 a 289.9 kg MS/
ha/d, respectivamente. La concentración de MS osciló entre 19.7 y 22.8%, con un incremento gradual en función del 
tiempo. La disponibilidad de MS osciló entre 4 y 10 toneladas por hectárea, valor elevado si se consideran los promedios 
más comunes para la zona. En este sentido, para la zona, se han realizado evaluaciones con materiales forrajeros 
pertenecientes al género Megathyrsus (M. maximus cv. CIAT 6799) y Bothriochloa (B. pertusa) en los que se obtuvieron 
hasta 4128,8 y 1797 kg.MS/ha, para cada especie, respectivamente (33). En este sentido, y considerando las exigencias 
de machos en crecimiento o vacas de producción baja de leche, como es usual en la región, la gramínea presentó, para 
la época, un contenido satisfactorio de PB (10.4 – 14.6%) para atender incrementos de peso o producciones de leche 
satisfactorias. El contenido de componentes fibrosos (FDN) no fue afectado por las edades de corte, presentando un 
promedio de 68%, valor relativamente alto, y relacionado con la proporción de tallos que pasó de 48 a 58%, del día 21 
al 35, y que es superior al observado para P. máximum (34). La longitud de las hojas fue de 7.6 cm, sin diferencias entre 
edades, y el número de hojas osciló entre 5.8 y 7.1, con más de 90% de material verde. Otros valores de composición 
nutricional fueron: cenizas (8.9 – 10%); EE (3.5 – 3.8%); FDA (35.5 – 39.8%); CNE (4.7 – 8.7%) y NDT calculado (57 – 
59.5%). Por los anteriores resultados, se puede concluir que la especie posee potencial forrajero. En la Figura 1 se pueden 
apreciar algunos aspectos de tipo morfológico de la planta.
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Figura 1.  Características morfológicas de Panicum cf. Hispidifolium Swallen

Consideraciones finales. Panicum cf. Hispidifolium Swallen es una gramínea considerada como nativa y que crece en 
condiciones del Caribe colombiano, como parte de su distribución geográfica. Los recientes estudios sobre su potencial 
forrajero indican su viabilidad para dicho fin, considerando sus características fenológicas, productivas y nutricionales, 
sin embargo, al ser estudios preliminares se recomienda que estos se amplíen, y se realicen evaluaciones de los aspectos 
de manejo que permitan, con certeza, recomendar la gramínea para las condiciones en que se observe el mejor desempeño 
productivo como forrajera.
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