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GUÍA PARA LA ALIMENTACIÓN DE RUMIANTESINIA LA ESTANZUELA

1.INTRODUCCIÓN

La composición química de forrajes varía
con las diferentes especies, con las partes
de la planta (hoja, tallo) y con los diferentes
estados fisiológicos. Por lo tanto el método
de muestreo es fundamental a fin de enviar
para análisis al laboratorio, una muestra “re-
presentativa” del alimento a ser utilizado. No
es fácil obtener una muestra representativa.
Cuando se va a estimar, por ejemplo, el
contenido de proteína de un forraje, se nece-
sitan en el laboratorio entre 0,2 y 0,5 gramos
de muestra.

Esta cantidad, que es muy pequeña, debe
representar un campo que a veces puede
tener una extensión de muchas hectáreas,
con un rendimiento de varias toneladas de
forraje. La selección de la muestra es un
paso muy importante en el análisis de los
materiales que ingresan al laboratorio. Por
más cuidado que se tenga en el análisis, éste
no tiene ningún valor si se utiliza una muestra
que no es igual al material en observación. El
objetivo del presente trabajo es el de ofrecer
una guía para la obtención de muestras en el
campo que luego serán enviadas al laborato-
rio de Nutrición Animal de INIA-La Estanzuela.

2. MÉTODOS DE MUESTREO

Lo que se busca utilizando cualquiera de
los métodos de muestreo, es obtener una
muestra representativa del material que real-
mente es consumido por el animal.

Objetivos

La forma de tomar la muestra depende del
objetivo que se persiga. A modo de ejemplo
se pueden citar algunas situaciones:

Forma

• Muestrear la planta entera o la fracción
que se quiere evaluar.

• Muestrear imitando la selección que rea-
lizan  los animales.

2.1. Henos

Para muestras de heno, se puede utilizar
un calador similar al utilizado para muestrear
suelos o la mano. El calador consiste en un
tubo de metal de 45 cm. de largo y 2,8 cm. de
diámetro, que puede ser conectado a un
taladro eléctrico o barbiquí de mano.

Fardos «flojos»: se debe muestrear has-
ta el fondo y en fardos compactos hasta la
mitad del calador. Si en la cara externa está
descompuesto, retire 5 a 10 cm. de heno y
muestree por debajo de la parte afectada.

Fardos pequeños: se toman muestras
del centro de la cara más chica del fardo.
Tome muestras de 10 a 15 fardos del lote.

Rollos grandes: tome la muestra en for-
ma perpendicular al rollo.

Parvas o heno apilado en el suelo:
las muestras se toman en forma perpendicu-
lar al sentido emparvado o apilado.

En todos los casos tome por lo menos de
10 a 15 muestras para luego formar una mues-
tra compuesta de aproximadamente un kg.

2.2. Ensilajes

Material a ensilar: muestrear mientras
se va llenando el silo, tome de 4 a 5 puñados
de cada segunda o tercera zorra de cada
potrero diferente.
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Material ensilado: tomar de 10 a 15
puñados de diferentes partes del frente del
silo. Congelar inmediatamente para evitar
que continúe el proceso de fermentación y se
produzcan alteraciones indeseables, en el
material a ser enviado al laboratorio.

2.3. Granos o Alimentos
Concentrados

Mezcle bien el material antes de muestrear
y tome una muestra representativa de todo el
material. Si el material está embolsado tome
submuestras de varias bolsas o lugares.

Por ejemplo, si cuenta con 10 bolsas,
muestrear todas las bolsas; si tiene más de
15 bolsas tome muestras al azar de por lo
menos 10 bolsas. Para tomar muestras de
material almacenado a granel, tome por lo
menos muestras de 20 lugares diferentes.

2.4. Pasturas

El muestreo depende del tamaño y tipo de
potrero. Las muestras deben ser tomadas de
por lo menos 20 lugares distintos y al azar.
Se recomienda recorrer el potrero en zig-zag,
detenerse cada 20 o 30 pasos. En cada
punto cortar un puñado de forraje y colocarlo
en una bolsa o balde limpio.

Evitar el muestreo cerca de bostas o
zonas no representativas del potrero (lugares
donde se ha depositado el fertilizante, zonas
de calcáreo, etc.). La altura de corte debe ser
de 3 a 5 cm. o según el pastoreo que se
realiza normalmente. Enfriar la muestra para
evitar pérdidas de humedad.

3. PREPARACIÓN E
IDENTIFICACIÓN

En muestras de material fresco (silo,
pastura) es muy importante evitar las pérdi-
das por humedad y cambios de calidad. Se
debe colocar el material lo antes posible en
una bolsa plástica, vaciar el aire y conservar
en un lugar fresco o si es posible en el
refrigerador o conservadora de hielo, evitando
que el material se moje o humedezca.

Si existe demora en el envío de la muestra
al laboratorio se recomienda guardarla en el
congelador o freezer, donde se puede con-
servar indefinidamente. En cada bolsa o
muestra identifique correctamente el mate-
rial, colocando la tarjeta de identificación (o
copia) con los datos necesarios. La cantidad
de muestra a enviar al laboratorio es de 1
quilo. Aproximadamente, para todos los ti-
pos de alimento.
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