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GANADERÍA

Editorial
Lo mismo con distinta firma

Al leer los primeros documentos públicos de 
la Misión Rural, publicados recientemente, 

no deja de sorprender la similitud con lo señala-
do por las Farc en La Habana. Pero ello no es malo, 
máxime que está en línea con muchas de las tan-
tas peticiones que ha realizado el sector ganadero 
desde hace una década, en el sentido de que el 
Gobierno debía diseñar y ejecutar una política de 
Estado, para que el país salde su deuda histórica 
con el campo. 

El libro Posconflicto y Desarrollo, del Presidente 
de Fedegán José Félix Lafaurie Rivera, publicado 
en 2005, ilustra la deuda social que el país tiene 
frente a la población rural con unas cifras del Ín-
dice de Desarrollo Humano (1990-2004), y señala 
que frente al desequilibrio histórico entre lo rural 
y lo urbano, se requiere equilibrar la balanza, y en-
fatizó en que era urgente y de justicia devolverle al 
campo el capital que prestó para hacer posible la 
modernización urbana. Incluso formuló una pro-
puesta, advirtiendo que había que hacerlo sin el 
recurso fácil de echar mano del presupuesto na-
cional, llevando capital al sector rural a través de 
las Inversiones Sustitutivas de Impuestos. 

Hoy la Misión, nos da un diagnostico similar…
que los pobres rurales son 3,2 veces más pobres 
que los urbanos, quienes tienen mejores condicio-
nes en materia de salud, educación, vivienda y ser-
vicios de acueducto y alcantarillado; que el déficit 
habitacional en el sector rural es de 61,4% contra 
23,7% en lo urbano; que el 40% de los campesinos 
no tienen acceso a una fuente de agua mejorada; 
que el 18% no tiene pisos en sus viviendas; que 
sólo el 36,4% de los hogares rurales tiene acceso 
a la tierra; que solo el 5,2% de los hogares rurales 
tuvo acceso a crédito para iniciativas agropecua-
rias; que la agricultura familiar con vocación agrí-
cola se tiende a localizar en las laderas, en condi-
ciones que presentan desafíos para su desarrollo 
y sostenibilidad económica y ambiental; que hay 
muchos terrenos planos con vocación agrícola que 
se utilizan para ganadería extensiva; y que además 
existe un conflicto creciente en el uso del agua y la 
tierra con actividades mineras y serios problemas 
asociados a la ocupación de humedales e insufi-
ciente regulación de corrientes que genera pro-
blemas de inundaciones en épocas de lluvias…

La verdad, nada nuevo que no hayamos conoci-
do. Pero si surgen interrogantes sobre la estrategia 
de inclusión productiva que, al igual que la Agenda 
de la Habana, parte de la creación de un gran fon-
do de desarrollo rural¸ de la implantación de una 
política de ordenamiento social de la propiedad, 
y de otros, que desde Fedegán se han solicitado 
repetidamente, como el acceso real a servicios fi-
nancieros y a bienes públicos para competitividad: 
tecnología, infraestructura de transporte y riego, o 
la implantación de mecanismos de compras oficia-
les para productos de la agricultura familiar.

Nunca pudo el gremio ganadero lograr que le 
escucharan sobre el tema del acceso real al crédito, 
y menos lograr que las compras oficiales tuvieran 
un sentido social, para no decir nada de la infraes-
tructura vial en la que incluso propuso que los 
mismos ganaderos colocarían recursos para hacer-
lo, como tampoco se logró nada con la provisión 
de riego, y la baja de costos en energía, e incluso 
con la propuesta de utilizar la política predial para 
reactivar el campo.

También quedamos sin saber de la Misión Ru-
ral, el cómo y las magnitudes, y por supuesto los 
escenarios posibles, porque es evidente que el 
campo colombiano deberá continuar mantenien-
do la seguridad alimentaria de los colombianos, 
como lo ha hecho hasta ahora el sector ganadero 
con la provisión de carne y leche, para la gran de-
manda interna que se nos avecina. 

USDA proyecta un aumento de dos millones 
de hogares de la clase media colombiana para el 
2024. Crecimiento que, de acuerdo con los cálcu-
los de Andrés Espinosa Fenwarth, en una perspec-
tiva a 10 años podría representar una demanda 
adicional de 152 mil toneladas de carne de bovino; 
216 mil toneladas de pollo y 54 mil toneladas de 
carne de cerdo. Sería bueno que la Misión Rural 
mostrara sus predicciones y cálculos sobre estos 
temas terrenales. 

Para hacer un adecuado manejo de los 
potreros se debe tener claro, que las pra-

deras que componen el sistema productivo, 
son instituciones dinámicas compuestas por 
“individuos” (plantas), de una o varias especies 
(gramíneas, leguminosas, arvenses, etc.) en las 
cuales la producción y perdida de forraje ocu-
rren en forma simultánea  como consecuencia 
de los procesos de crecimiento y senescencia. 

La cuantificación de los procesos de apari-
ción, expansión y senescencia foliar a nivel de 
las plantas gramíneas (morfogénesis), brindan 
información básica para comprender la diná-
mica de la producción y pérdida de forraje. Del 
manejo que se le dé, dependerá la respuesta 
productiva de estos seres vivos, que serán des-
tinados a alimentar otros seres vivos que los 
transformarán en productos transables como 
la carne y la leche.

Las gramíneas muestran particularmente, 
un sincronismo entre la aparición de una hoja 
nueva y el comienzo de la senescencia de la 
hoja más vieja , lo cual explica que la velocidad 
de producción de órganos foliares esté en rela-
ción directa con el crecimiento neto de la cu-
bierta vegetal (crecimiento neto = crecimiento 
bruto -senescencia). En otras palabras, el pasto 
es un complejo organismo viviente, que está 
en continuo crecimiento y envejecimiento, de-
pendiendo de la edad de vida de las hojas que 
mueren en la medida que otras aparecen.

Por otro lado, dado que la temperatura es el 
principal factor climático que determina el de-
sarrollo foliar, la dinámica de producción y pér-
dida de forraje de las pasturas puede ser calcu-
lada a partir de la relación entre la aparición de 
hojas y este factor. 

El conocimiento de las diferencias morfoge-
néticas de las principales gramíneas forrajeras 
que integran las pasturas y pastizales de cada 
zona, es básico en la elaboración de estrategias 
eficientes de cosecha y para comprender los 
mecanismos adaptativos de estas especies, e 
igualmente, persistir ante diferentes regíme-
nes de defoliación y en relación con su entorno.

 Las hojas de los pastos tienen un ciclo de 
vida limitado. Luego de crecer, cada hoja co-
mienza a senescer y muere. Las gramíneas fo-
rrajeras tienen un máximo número de hojas vi-
vas que pueden mantener y llegado ese valor, 
por cada hoja nueva que se produce, la hoja 
más vieja muere. Por ejemplo, en raigrases el 
promedio de hojas vivas por macollo raramen-
te excede 3, y la aparición de una cuarta hoja 
tiende a ser contrabalanceada por la pérdida 
de la primera que se formó.

Manejo de pastos para la
alimentación

El regimen de lluvias, la luminosidad, la 
temperatura promedio en el día y en la noche, 
la altitud y humedad relativa propias de cada 
zona, entre otros factores, inciden en el com-
portamiento de estos seres vivos y que son 
de difícil control del productor, sumados a las 
caracteristicas biológicas del suelo, que pre-
sentan unas particularidades que favorecen el 
desarrollo de determinadas especies y la adap-
tación de los animales que conviven allí, y que 
finalmente, van a expresar el nivel de produc-
ción dependiendo del manejo que se les de en 
su conjunto. 

Es aquí donde la mano del hombre con las 
diferentes actividades que desarrolla sobre la 
tierra  preparación, siembra, renovación y dre-
najes entre otras sumadas a las labores de fer-
tilización, control de plagas y de arvenses que 
conforman las “prácticas de manejo” propias 
de cada productor de acuerdo con su nivel tec-
nológico y de gestión  incide en los niveles de 
producción de forraje.

Hemos hablado del proceso de obtención 
de forraje que va a servir de alimento para 
los animales, y con las recomendaciones cita-
das, asumimos que se logró el incremento de 
la producción por metro cuadrado a valores 
aceptables, por lo tanto, es este el momento 
de realizar un adecuado y oportuno aprove-
chamiento de la producción. Es en este mo-
mento en el que se deben engranar los conoci-
mientos adquiridos sobre el comportamiento 

de dichas plantas y entender sus procesos fi-
siológicos para determinar el momento ideal 
de aprovechar el forraje disponible, bien sea 
que se le ofrezca a los animales para su consu-
mo directo, en fresco (confinamiento) o que se 
almacene mediante algún método de conser-
vación para ofrecerlo cuando la oferta forrajera 
se vea afectada por factores que el ganadero 
no puede controlar, asumiendo que la deman-
da va a ser relativamente uniforme.

El momento oportuno de aprovechamiento 
debe coincidir con el de máxima expresión de 
la curva de crecimiento o producción de bio-
masa por unidad de superficie, antes de iniciar 
el cambio en su tendencia, es decir, al iniciar la 
muerte de las primeras hojas generadas por la 
planta. El momento ideal de corte o consumo 
también está relacionado con la calidad del 
forraje que se ofrece a los animales debido a 
que los niveles de proteína aún se conservan 
en valores óptimos para hacer parte de la dieta 
de los animales, y los mismos, disminuyen con 
el paso de los días de descanso de la pradera 
en directa proporción a su envejecimiento. 

También incide en la calidad del forraje la 
digestibilidad, que al igual que la proteína dis-
minuye con el tiempo y hace cada día menos 
disponibles los nutrientes contenidos en las 
células y/o que hacen parte de la estructura de 
la planta.

¿Qué se puede hacer?

1- Identificar las especies predominantes en 
las praderas

2- Definir los periodos óptimos de descanso y 
ocupación para cada una de ellas

3- Diseñar un plan de manejo adecuado para 
el suelo, topografía, sistema de producción 
(tipo de pastoreo a implementar, cada cuanto 
se va a fertilizar, que plagas tiene que controlar 
y cuando, que labores -riegos, drenajes, siem-
bras o renovación- va a realizar, etc).

4- Llevar registros de los eventos que suceden 
en las praderas (Ingreso, cambios de potreros, 
aplicación de plaguicidas, fertilizaciones, riego, 
etc.)

5- Construir indicadores y trazar metas como 
por ejemplo; días de descanso, kilos de forraje/ 
m2), Kilos de fertilizante/ha/año (ojala x nu-
triente = N,P,K), Kilogramos de carne o leche /
ha/año.

6- Aprovechar el forraje en el momento opor-
tuno, puede ser ingresando animales cuando 
tiene los días ideales de descanso o conser-
vándolo en este momento mediante ensilaje, 
henificación o henolaje.

7- Medir y volver a medir – los potreros, el fo-
rraje producido, el fertilizante aplicado, los días 
de ocupación, etc. – para determinar si el ma-
nejo que se está haciendo es adecuado y los 
resultados son los esperados.

Los ganaderos deben aplicar a las praderas 
y a sus diferentes áreas de la explotación pro-
ductiva, los principios básicos de la administra-
ción los cuales, se simplifican en planeación, 
ejecución, evaluación y control.

Más leña a la inseguridad

Es muy importante que el Gobierno defina con claridad los 
criterios por medio de los cuales identificaría las 6 millones de 
hectáreas, que estarían siendo mal explotadas. De ahí a que sus 
actuales propietarios o poseedores pierdan su dominio, no hay 
sino un paso.

Argentina: baja la carne, sube el cerdo y el
pollo

El consumo per cápita de carne bovina de los argentinos se 
ubicó en 58,9 kilos anuales, una disminución de 3,6 kilos frente a 
los 62,5 kilos  de hace 1 año. En este mismo tiempo, los consumos 
de cerdo con 12 kilos y pollo con 45,5 mostraron niveles nunca 
antes alcanzados (Cámara de la industria de Carnes Argentina). 

Grafica 1. Momento oportuno de aprovechamiento de los pastos. 
Fuente: Morfología del desarrollo y crecimiento de las pasturas.

Nutrición animal:

EL PUNTO ES CONOCER LOS PASTOS

Precio promedio ganado gordo en pie ($/kilo)

05 Oct - 11 Oct 28 Sep - 04 Oct 21 Sep - 27 
Sep

Índice de precio FRIOGAN (1) 3.400 3.370 3.400
Friogan-Corozal 2.925 2.850 3.010
Friogan-La Dorada 3.430 3.430 3.430
Friogan-Villavicencio 3.500 3.550 3.550
CATAMA (2) 3.500 3.500 3.460
COFEMA - Florencia(2) 3.000 3.000 3.000
EFEGE - Bogotá(2) 3.620 3.550 3.525
FERIA DE GANADOS-Medellín 3.618 3.570 3.399
FRIGOSINÚ - Monteria (3) 3.100 3.100 3.000

(1) Precio promedio ponderado plantas FRIOGAN
(2) Guadalupe, Catama y Cofema son precios de referencia
(3 )Frigosinu es precio  en potrero

Semanas de 2014

Machos primera calidad

Región

Tendencia Precio Ganado Gordo de primera calidad 
($/kilo)!"#$%&'()

*+,-.-)'/))
012'())

*+3$%&'()
*+,-.-)(/))

01%45))

678$%&'()
*+,-.-)%/))

01050))

)01&2&))
)01'&&))
)01'2&))
)01%&&))
)01%2&))
)010&&))
)0102&))
)01(&&))
)01(2&))
)012&&))
)0122&))
)019&&))

+.+$'0) ,-:$'0) ;78$'0) <+=$'() >+3$'()

Precio promedio ganado flaco*

28 Sep - 04 Oct 21 Sep - 27 
Sep 14 Sep - 20 Sep

Machos primera calidad
Costa Caribe  1 1/4 -1 1/2  años 3.480 3.420 3.450
Magdalena Medio Desteto -1 año 3.620 3.510 3.730
Llanos Orientales  1 1/2 año 3.290 3.070 3.260
Hembras primera calidad
Costa Caribe 1 1/2  años 2.880 2.900 2.830
Magdalena Medio Desteta -1 año 2.900 2.840 3.100
Llanos Orientales  1 1/4 -1 1/2  años 2.676 2.535 2.552
*Categorias más tranzada en 2013

08 Oct - 14 Oct 01 Oct - 07 
Oct 24 Sep - 30 Sep

3.474 3.495 3.454
*fuente: Bolsa Mercantil de Colombia
*Ganado macho, de primera calidad y de un año,comercializado a través de Subastas Ganaderas

Indice de Precios de Ganado Flaco –íGan-F*

Región Categoria 
(edad)

Semanas de 2014

Producción de
Forraje verde
(Kg/M2)

Proteína del
Forraje %

Digestibilidad

0 45 90
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Momento oportuno de aprovechamiento de pastos

La cuantificación de los procesos de aparición, expan-
sión y senescencia, brindan información para compren-
der la dinámica de la producción y pérdida de forraje.

Ramón Eduardo Valbuena Vivas


