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' ·~ ·'.~:.- ' \<~ :::~~:./:-.: 

En· la esicibi1Í,dkd.,~qbh~in~ca, ·~6f~'~i ~/política de un país, 
. .. ~·:- ,., .-~ :~;~:-_ :;:~;<~:r~.:.~,:;·,~-_-.,_-.,.:.>~'>"'': .... ::.-... ~; .. :~_:_:.'.:·:?·:;'~f/;,;~~~: .. _, •, • • 
interyi~nen,;II!urt;i:plesyaspectós,,~qUe conforman las condicio-

nes de? :$i;~~.S~~;{.fa;: ~obl~8i6ri. i i~J.s~:n factores básicos ta

les cóni6 ~il;ne~taci6n, edudaci6n, salud y seguridad social, 

a '1os cuales se les debe prestar toda la atención necesaria. 

Por causas de origen interno y externo que no entra~os a 

precisar porque sería tema para otro estudio, las condicio 

nes de vida del pueblo colombiano no han mejorado sensible 

mente, y una de las principales dificultades que confronta 

la poBlación es la desnutrición. La cantidad y calidad de 

los alimcDtos es deficiente y esta situación representa un 

grave problema para las personas de escasos ingresos que 

constituyen un alto porcentaje de la población. Así, la 

falta permanente en la alimentación diaria de las calorías 

y proteínas requeridas para el normal desarrollo, está tra 

yendo como consecuencia desde el punto de vista psíquico 

y biológico, el agotamiento de las personas, la poca resi~ 

tencia a las enfer•medades, bajo rendimiento en el trabajo, 

un estado psicológico depresivo y algo aun más grave, la 

disminución, especialmente en los nifios de su capacidad in 

telectual. 
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Existen en el~ país·. variados recursos na tura les minerales, 

vegetal.~¡;¡ Y.ª-~i~_~i~~ no_renovables y renovables, que es pr!:. 

ciso cqn.O~ei;.\1!1~j9r_ y .aprovechar más técnicamente en benefi

cio no ·~n'';:forrna exclusiva de minorías sino de toda la comu-

nidadY~· Erltre estos recursos es tan los suelos. 

Colombia corno país tropical con las ventajas e inconvenien

tes que su situación geográfica le depara, posee tierras a~ 

tas para la actividad agrícola y pecuaria, sin embargo, bu~ 

na parte de las tierras no se aprovechan o se utilizan de-

ficientemente. 

En esta forma y teniendo en cuenta las posibilidades de de-

sarrollo que ofrece, un rengl6n qu~ puede y debe tecnificar 

se más, es la ganadería bovina. El país dispone de 40 mi

llones de hectáreas aptas para la ganadería, de las cuales 

solo se utilizaban 20 millones en 1978; tambi~n hay la p~ 

sibilidad de incrementar la productividad en forma conside 

rable por animal y por hectárea. Adenás, la ganadería no 

solamente es importante por las tierras ocupadas o por las 

que se podrían ocupar, sino por el valor de la producción, 

mano de obra empleada y por la proporción del pres~puesto 

familiar que se gasta en carne y leche. Por consiguiente 

los objetivos de este trabajo consisten en: 

Estudiar la industria ganadera en cuanto su origen, evolu-

ción, distribución regional y proceso de producción, dis-



···.31-·-· 

tribución y consumo de. sus ]:)±enes)' para conocer su situación 

económica acttia1 y sük j:ie~§peC!tivas. 
·' '·,~·:~ ,,. :·.?:.:l~r, -~~) ·:'<.: .. ·-'··_;··. 

':-':-.~-.~;: :~,~~.- •.-.'~ \'·.:.'" '~".:~:--'.., .. -:--·,::~ ·J, 
; ; . ' . ::::~·~.:('!,};~~·, 

Contr.ibuir a,:a'~i;lirid'~f}~;3_*~Ü~~~, ideas fundamentales sobre es-

ta industriéi,-qÚ~i'~G~~~B;·~é:i' de conocimiento necesario para 

dirigentes p~Íí~~~;~'.~- ~-J;{~~ntes empresariales, ganaderos y 

pGblico en general. 

Motivar a quienes se encuentran directamente vinculados o 

no a esta actividad, para que con verdadero entusiasmo, aco 

metan acciones inmediatas en beneficio de la misma. 

Se puede plantear actualmente, que esta industria se encuen 

tra en crisis, la producción no se ha elevado en forma con-

siderable, el proceso de comercialización no ha mejorado, 

el consumo no se ha incrementado; de continuar la situación 

como se viene presentando, una de las principales ramas de 

la producción del país decaería sensiblemente agudizando la 

precari~ situación económica de la nación ante la escasez y 

alto costo de la carne, leche y sus derivados fundamentales 

en la dieta alimenticia de la pohlación. 

Se requiere por tanto, mediante estudios especiales estable 

cer cuales son los principales problemas y formular o enfa-

tizar sobre la aplicaci6n de determinadas medidas que pue-

den contribuir a su solución. De aplicar los correctivos 
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necesardos en fornía oportura, se -lograría impulsar este sec 

tor de la eco~~mfa· ei-.6\lai- ~<su' vez. incidiría sobre otros 
· .. ·,. '. ,- -·. -'" .. -.. --·''·- . ':• :: ~ . - . . -, 

sectoI'e~ pa.r~'.o~ri~.fic':t<:,';'4~,' i'l ~~·C::ión en general. 
': :,;;: .'.- :_:, :e: !: '. "" ~.-·-:."".!-'>:"-/:·,'-o .,, ~--'<· . _·:;,-~::~~-. 

-··· <':i ~:~·:::;:~L~-~j~~,{~i~~:~;;;,~ 
.. "L::<:~;:· ·1,:_"'::<:};f!.;'.!:. 

~~.~~-;;~\~:0r:~~~~~~~~l~~~~;t~~15!M;~;<(.;c; descri~os, tomando como 
amb1:t;9,;de;'.:estud10:.;'elypa1e;·;; se ha compendiado la investiga-

c¡~n J~~-,:~ii~h~~~~ª-~~~;i'i:~[""~g8~ el siguiente contenido: 
··.J.".:'·{>;.~L-·,<'·' ·\:! :'.\;\ :, "<:'.-':. '.:'~ .(';;: 

CAPI~~f¿ T; d~sc~ÍB~; ~as condiciones ambientales de Colombia 
... : : - ~: . _:,:._ .. :_-; '. •,_. . ' ' ' : . -_: . 

en cuanto a situ'ación, extensión y zonificación regional, ya 

que el desarrollo de toda actividad humana está condicionado 

por el medio físico, su conocimiento y correcta utilización. 

CAPITULO II, trata brevemente el origen y la expansión de 

la ganadería, tipos de ganado, inventario ganadero actual y 

su.distribución por zonas climáti2as, regiones naturales y 

secciones administrativas. 

CAPITULO III, analiza la estructura de producción ganadera, 

haciendo énfasis en los principales factores de producción 

y el ciclo ganadero, para explicar la evolución de la pro-

ductividad, los costos y rentabilidad actuales. 

CAPITULO IV, trata concretamente lo relacionado con la pr~ 

ducción de carne y leche la disponibilidad de estos bienes, 

su comercialización y consumo, los problemas más notorios 
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en cacl~:una ~e estas fases del proceso econ6miCo y las solu 

cioriésposibi,~8 • 
. ·;;·_'·.~~~:·.:: .. -. ·~>·-·:,V :::·~·:·,.-__ :>_,:·. 

'.!'..'. • .ó7:0-•• '>'" -

CAPITlJLb' ~·;; ;fi61ii~~·~~;:ki' la comercialización internacional de 

ca;f1~:·éi;~;[~F~~·,:.;~~~2éÚ~46 '~o~eramente la situación en el 

. ám,~ijfüt~~i?,fi~'.~'.~1~«"f,J~~"~;~~l'cializac~ón exterior de Colombia y 

las perspect1yas . .;.que·'t1ene. el pais. Se dedica este CapÍt!:!_ 
'· ~· ,:- ____ ::_ .,_ -

lo. éxclllsivamerii:e·a ~ste aspecto por cuanto que uno de los 
,,·:.-·:·;·;' ··, ·. ·. , 

ob}etivo~furÍda'mentales de esta industria debe ser, incre-

menfar la prodGcción no solo para atender adecuadamente las 

necesidades internas, .sino tambi¡n las de otros países. 

Finalmente se ofrecen las Conclusiones y algunas otras re-

comendaciones generales. 

Para realizar este trabajo se consultó la información biblio 

gráfica, cartográfica y estadística disponible en las enti-

dades más importantes vinculadas al sector pecuario del pa~s, 

tales como: 

Ministerio de Agricultura, Oficina de Planeamiento del 

Sector Agropecuario. OPSA 

Universidad Nacional de Colombia. UN 

Federación Nacional de Ganaderos. FEDEGAN 

Federación Antioquefia de Ganaderos. FADEGAN 

Departamento Nacional de Planeación.. DNP 

Instituto Geoi;Páfico "P.gustín Coduzzi". IGAC 
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····neparramerrto~º.Administra'fi•icrNacionar~de-Esfii.aíStica-: D.ANE 

Instituto Naéional de los Recurs.os Naturales· Renovables. 
INDEJ<ENA. 

In~fituto _c~i'6mbia~o de;l.:i Reforma Agraria. INCORA y 

otr.os. 

A su v.e~ •.' i~.'~os'tuvi~rori el1t~ev:Í.stas con directivos y otros 

func~or1él~i~~Y'ae ].a'.~j~·f1t.id~·dE!~·rri~l1cionadas, tratando aspee-
<'" .. >'' < ""'.;" .':·:;.;<.·,.·'·;· .. " ..... 

tos ~eüc.iorial:l.6~fcon~eif-ta).iild.ústria y se visitaron algunas 

::~:~~tt~rtf f $i~~~~:~~::b::::::::~::::c::~.:::::::º:, 
Con. relaci6n a las fuentes de información, es necesario co-

mentar que en determinados aspectos son escasas, o en otros, 

muestran en conjunto al subsector pecuario y no siempre a 

la ganadería bovina en particular. Además los datos esta-

dísticos que las diferentes entidades presentan, acusan di 

ferencias algunas veces sustanciales 

Estos inconvenientes han dificultado por una parte la cons~ 

cuci6n de la información deseada y por otra su manejo, sin 

e~bargo se ha buscado obviarlos en cuanto ha sido posible. 

Finalmente, se espera que el contenido de este estudio sea 

de alguna utilidad para las personas inter~sadas en el mejor 

conocimiento de los Recursos Naturales del país, su poten-

cialidad, planeación y adecuado aprovechamiento para bcnefi 

cio de toda la comunidad. 
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CAPITULO I 

Colombia, ·por. su ubicaci6n, es un país tropical, que se 

distingue por su gran variedad de paisajes: Costas 

Atlántica y Pacífica, cadena montafiosa de los Andes y 

llanuras de las cuencas del Orinoco y Amazonas. 

La zona continental, astronómicamente se prolonga desde 

los 12° 30 1 40" de latitud norte, en Punta Gallinas, en 

la Penísula de la Guajira, hasta los 4°13' 30 11 de lati

tud Sur, en la desembocadura de la Quebrada San Antonio 

en el Río Amazonas; y desde los 66°50' 54 11 de lontigud 

occidental, en la Isla.San Jos~, en el Río Negro, punto 

de convergencia de las fronteras de Colombia, Venezuela 

y Brasil, hasta Punta Manglares en las bocas del Río 

Mira, en el Pacífico. 

Desde el punto de vista geográfico, el país está ubica 

do en la parte septentrional y noroccidental de Suram§_ 

rica, limitado al Norte y occidente por los Oceános 

Atlántico y Pacífico respectivamente; hacia el Oriente 

se extiende por los Llanos del Orinoco y hacia el Sur, 

por las selvas del Amazonas. (Ver mapa núm. 1). 
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1,2 Exten$iÓn 

- . '- ---. ' : -_._ --~ 

El t·err3~ fOr/fó- .colo~bi'ano · tiene·.·.·~ü·n.~·;· ex~en~_~ón· .-a·e 

1;141·.}48<krrlf,d~]_()~6G~{e~ :SeC~~~ima<que u!l 35% son 

aptos. para. la ganad~i.i,I. . ..... ·· .. · .. · . 

1. 3 Zonific'ación Ganadera 

Las c~nd.iciones físicas del país determinan la presen-

cia de.cinco regiones naturales bien diferenciadas, que 

su vez sirven como fundamento de zonificación ganadera. 

Las regiones naturales caracterizan el tipo de ganade

ría que se desarrolla en cada una de ellas: carne, le-

che o doble utilidad. 

Las Regionales Naturales son las siguientes: 

Caribe 

Andina 

Pacífica 

Orinoco 

Amazonas 

1.3.1. Región del Caribe 

Con una extensión de 142.000 km2, se extiende 

desde el Oc~ano Atl&ntico hasta las estriba-
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c;l:ones-septentI'Íe>nalescde.las Cord:i_lleras y de§.; 

de el Darf-~n.ha-lfrla<G~ajira. A su vez, invo-

:::r,·~~i~~i~!!~~}t~:r'::::::::.Y s::::::::-
--:.};;:.< "'::· 

.. cori; 1-~-,~~~~~:ffi<{!;uw:: 
' -· ,- ... ;~·- -,; ~· .. " 

La'f:~g.i.6'.ii''dJi C~ribe, incluye los departamentos 

'de.: Cé):r'cÍC>ba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdal.§_ 

na, César y la Guajira. Los principales centros 

UI'banos son: Barranquilla, Cartagena, Santa Mar 

ta¡ Montería, Sincelejo y ValledupaI'. (Ver Ma

pas núms. 2 y 3). 

Topográficamente es una regi6n plana, solo int.§_ 

rrumpida por la Sierra Nevada de Santa Marta al 

noreste, la cual presenta las mayores alturas 

del país, 5.830 m.s.n.m., los montes María al 

oeste y los de la Guajira al este; éstos Últi-

mos, con elevaciones inferiores a 1.000 m.s.n. 

m. 

El clima en general es tropical de sabana, ca-

racterizado por una disminución de las condicio 

nes de humedad en dirección hacia el noroeste, 

fen6meno que influye directamente en los suelos 

y la vegetaci6n. 

Las temperaturas oscilan entre .. 25°C y 40°C, 



o 
<! 
o.. 

o 
z 
<! 
w 
o 
o 

~~---~{ ______ c,g-

\ "'~ 
C ~~SMffA W. A -;1.i>-• 
~RAN'.;!.-~f i ~\'/ 

f>. ~ ATLt..trnq> ~ 7J if l"-·;.~-0~.·· 
'\t. CARTAGEi, '-. .•• / ~--'' o'-·{ 

'). \ s'\VALLEDU~R ·... : & \ : 
SUCR '·· ... ~ ~ ,.: Cl::- ¡ 

.. o··.·-.~\ ;f¡ 
S!NCELEJQ ··,· •.• \ ,4.,1 _t·'<. ·. .. en .... ,, '-J. ... 

\ 
0 

/ io i }NORTE 
.:1.1otrrm4 ·' r h L, 0 E"· 

.: o~O'i?>t~:.--' .. < \1 '· ·: 
/CÜ'' / \;:. ';', lSANT.ÁNDER 

. ; ······· .... i ::o i ·--:·:...... tucUTA VENEZUELA "¡ .. ;.· ··~: _..-j':!UCA§AÍ~AN13:1_ 
:º"' ••••• : • ....... (··~ ............ >•é'• .... .. 
¡ ANllOQUIA .-·'SANTANDER/ AF<l\UCA -.. 
\ ( ;-./ _..·' ARAUCA • •• 
' ·· ºMEDELLI'' /

0 

·' • ...... ~ t··... ~·1 _,. \::··············-·················~ .. ::"A""P .. ió.~éÁf{~U' 
QUIBDciO ': ,.... ..····:~·-·¡ · .. ····-' '·É:.OYACAi / / 
CHOCO/'·····¡_\,\)~'.?/,.., '·, __ ...... Tif.'IJA:··:.;;)" CASAN AR.E·····" j 

. ro~,,,,.. · ·\...'/1 •• • V'l ... '.'.'::AL •• 
RISAR/)!,-P.~:(· ·:"::0; __ f:s"íl'<':> l.. ¡-' '""'"· ./ f 

.: ·-,;-:;.,,IEIP.t; ~lt,.1 ····:~ ... r, t 
Ql:'";Dlo.: : @ l¡j-t. .. \ •••• - ! V 1 e HA o A • 111

" • 0 • ECGOT.!l. ... ,,_.~ ·. ····· . .. f.····;. .. -~M?.;J~?°IB~····; ....... ¿,······- '4 ..... -· i ~ 
:<" VALLE(" \-\P._.+·' VILLAV!CENCIO j .-····----·e;:., 

CALI o i '\O\.\ .. ..- : ¡ ········-.• .P'Tó. I~ ~ ........ ····{ .... ····-;.-· f M E TA g ••• •••••• ,: 
··•·..•. 'o.:··· o Nr:ÑA ! : ' 

CAUCA 'HUILA[ ................. .L/ GUAINIA .::. 
' .. o PQ.'?A'MN ;··· ••·••• .. •• ······O Se."! JO.~ \.. "•. 
···-..... .i ./ ·•·... :··· DEL GUAV~FE '··:: '. 

~! { ... ··' ·· ... • ... f • •" •• ...... :·:.._ . ._ •• a•c'1",• "\ 

Ñ : ·.. ..· 0FLORENClA ·-. GUAVIARE. ····r-• ............ '•• • • 
N&.RI O"···--.: .. .,···/ "·, j ~ i\ 

, ~-·· ·. ·. : MtrU. •· 
•,. ffiS1u .: vfAoOOA ··-..... ,/ G .:...... • .. r 

....... Í p .. ····· .. .._ CAQUETA "··,.;:· VAUPES ': 
\ 'f ll'!'u. ·.. ..... .. ......... . 

... ¡,..,,,./"···. ~14)-j'··..... ..~ : 
E C U A D O R •.,, O l. .-' ·'··········- : .......... :~:.::::···., .......... ··-·· ...•. _ ..... · \, ·· ...• BRASIL 

COLOMBIA 

DIVI SION POLITICA 

CONVENCIONES 

Limite lnl•rnocionc:i ........... 

. ~ ~ . . . 
\ ••••• ~ AMAZONAS'··-...• ) 

·t 1 
t""t : . . . . 

: .. ~ ......... ,....-<" ..... ~ ................ ., ¡ .. . 
PE R U 

·:l ¡ . . . . 
' ' t ' . . .· . ....... t 

Limite Secciona 1 : ................ -

1n 

8" 

Capital de la f:~pÚblica: 15].I J 
Capital S cccionaf : o 

O t'l ¡~ GOJ: t;:, 
Escalo : l-=!==1=.=t..~J 

fuunta 1 N3TITUTO GEOGHAflCO f,Gt15TIN CODAZZI 

-~E-===::_~·¡~~·r~------:_.--====~1~~----. =~=t=---===-~---

··-.r;LETICIA 



12/ 

-- ,,,: 

excepto en: .la Sierra Nevada de Santa Marta, que 

por _su,altura ofrece todos los pisos térmicos. 

Enel Archipiélago de San Andrés y Providencia, 

la~altas temperaturas son suavizadas sensible

mente por las brisas marinas. 

El Río Magdalena en su curso inferior baña las 

sabanas del Caribe, recibiendo en este sector 

tres de los principales afluentes: el Cauca, 

el San Jorge y el Cesar. La zona de confluen

cia de estos ríos se caracteriza por la abundan 

cia de ciénagas e inundaciones peri6dicas. 

También merece especial menci6n el Río Sinú, 

por la feracidad de su valle e importancia gan~ 

dera. 

La Llanura del Caribe, está cubierta especial

mente por suelos de origen aluvial y marino, 

unos relativamente bien drenados, otros inunda 

bles como los pr6ximos a los Ríos Cauca y Mag

dalena. 

"Los suelos no inundable de la Llanura del Ca

ribe son en general fértiles, profundos, meca

nizables, aunque varían ampliamente en su comp~ 

sici6n. Algunos son ricos en materia orgánica, 

otros son de naturaleza arcillosa, los cuales 
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tienen lácpropiedad ·de "agrieta1'se profundamente 
~- .-... --- .. -·:-.. -~._ ·.= .. _·-:,<.· ·'.:~_. 

cuando és:tán'..J~_~c::<Js.~ §existen áreas más o menos 

extens~s.,t~%W~~~i9s <desarrollados sobre depósi

tós de~.>~~e'hi.(~~~ fueron transportados por el 

' •.. <. · .. ·<·' ,;; ... -.. ' '';*• 

vientohenepocas pasadas. En los lechos de an-

tiguas ciénagas; hay depósitos de materiales or 

gánicos que alternan con suelos minerales de ori 

gen lacustre. Los suelos en general son aptos 

para una amplia gama de cultivos propios del cli 

ma, y para ganadería" 1 . Los suelos inundables 

son especialmente aptos para ganadería trashuman 

te. 

Los suelos de la Guajira son desérticos, con r~ 

cas próximas a la superficie en algunos sectores 

especialmente en la alta Guaj~ra, aptos para el 

crecimiento de vegetación espontánea, propia de 

regiones áridas por escasez de precipitaciones. 

En la Guajira Media y Baja, los suelos con hume 

dad insuficiente presentan concentraciones de sa 

les hasta niveles tóxicos para algunos cultivos, 

sin embargo, pueden ser productivos utilizándo-

los técnicamente. 

1 CORTES LOMBANA, i\bdón. Los suelos de Colombia y su apti
tud de uso. Instituto Geográfico "Agustin Codazzi". Bog~ 
tá D.E. 1979 pag. 7. 
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Respecto- a la:v~~getaclón, en el sur de la región 

del (;aribe, _-estribaCiones de la cordillera Ce!!_ 

tral yoqcidental - aparece el bosque húmedo tr~ 

pical. Avanzando en dirección hacia el noreste, 

se encuentra el bosque seco tropical el cual se 

torna muy seco en el cinturón costanero, el Va-

lle del Río Cesar y la Península de la Guajira. 

En la Última área, en la Guajira, las condicio-

nes se extreman, la vegetación evoluciona hacia 

el monte y el matorral desértico subtropical. 

En la Sierra Nevada de Santa Marta, la flora e~ 

tá condicionada entre otros factores por la al-

tura. 

En la región del Caribe, según estudios adelan-

tados por investigadores del Instituto Colombia 

2 no Agropecuario, ICA, , en términos generales, 

los factores más limitantes para la producción 

agropecuaria son: la fertilidad del suelo y la 

presencia de elementos en exceso. La subregión 

con mayor cantidad de limitantes es la Sierra 

Nevada de Santa Marta, por efecto de la pendie~ 

te, la profundidad y la fertilidad de los sue-

los, y otra subregión con serios limitantes es 

2 INSTITUID COLOMBIANO AGROPECUARIO, ICA. Sector Agropecuario Colcr:-cbia 
no, Diagr6stico tecnológico. Eogot& 1980 Torro I Pág. 125. -
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la Guajira; P()r problemas de. erosi6n,. elementos 

en E:l{ces~ .Y . ~~J.:i~idad. 

En la regi6h del Caribe, por sus condiciones 

ambientales predomina básicamente la ganadería 

de carne, aunque tiene una contribución importa~ 

te la producci6n de leche con ganado de doble 

prop6sito. En esta regi6n, se encuentran pequ~ 

ños hatos o ranchos de cría y levante, junto con 

extensos hatos de ceba, de 500 o más hectáreas. 

Región Andina 

Es la parte ~ontañosa del país, se extiende des 

de la frontera Ecuatoriana, en el sur, hasta las 

llanuras del Caribe, al norte, y desde la llanu 

ra del Pacífico, al oeste, hasta las llanuras 

orientales, al este. 

Con 28LI. 000 krn 2 , incluye los departamentos de An 

tioquía, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del 

Cauca, Nariño, Huila, Tolima, Cundinamarca, Soy~ 

cá, Santander y Norte de Santander. 

La regi6n Andina comprende las cordilleras Occi 

dental, Central y Oriental, valles interandinos, 

sabanas y altiplanicies. 
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Los -val~es~in:te!'andinos· más importantes son el 

del RíO Magd~ler1~ / éi de su principal a.fi~~~te · 

el--cl~6a.- El primero entre las cordilleras Orien 

· ta~.:y';¿~~iral y el segundo entre la Central y la 

Occidental. Ambos ofrecen áreas aptas para la 

agricultura y la ganadería. Además de los valles 

conviene destacar otros sectores como el altipl~ 

nicie de Nariño, las montañas de Antioquia y Cal 

das el altiplano Cundiboyacense y los Santanderes. 

Las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Bucara

manga y Manizales representan los principales 

centros de desarrollo de la región Andina. 

El clima es variado, ~esultado de su ubicación 

en pleno tr6pico y de la altura, por ésto se pu~ 

de calificar como de altura ya que depende de 

los pisos térmicos. Se registran climas cálidos 

con lluvias abundantes en el Magdalena Medio y 

norte de Antioquia; cálidos con lluviosidad me-

dia, en el Valle del Cauca; cálidos secos, en el 

Valle Alto, del Magdalena; templados con lluvio-

sidad media, generalmente en las vertientes con 

alturas entre 1.000 y 2000 m.s.n.m.; fríos, en 

alturas que sobrepasan los 2.000 m.s.n.m.; y gl~ 

ciales, después de los 4.700 m.s.n.m. 



3 

18/ 

Con relaci6n a sus suélos 3 , la diversidad de 

climas, las diferentes formas del relieve y la 

riqueza de materiales geológicos hace que los 

suelos sean igualmente variados. 

En las cordilleras Central y Occidental, domi

nan suelos derivados de cenizas volcánicas, que 

han dado origen a suelos altamente productivos, 

como los de las regiones cafeteras. En la cor

dillera Oriental, predominan sueldos jóvenes, 

mezclados con cenizas volcánicas asociados con 

suelos en laderas escarpadas, algunas veces con 

capas superficiales de rocas que solo permiten 

el desarrollo de vegetación espontánea. En la 

región Andina y en la Sierra-Nevada de Santa 

Marta, el relieve qu9brado limita el uso de ma

quinaría agrícola y estimula la erosión. 

En las partes altas de las cordilleras, se en

cuentran suelos de páramo, abundantes en materia 

orgánica, con cenizas volcánicas, junto con su~ 

los escarpados y rocosos en algunos sectores. 

Las tierras de páramo (páramo bajo) son todavía 

aptas para algunos cultivos corno papa y pastos 

y para el crecimiento de vegetación natur~l. 

CORTES LOMBANA, Abdón. Ob. Cit., pág. 4 - 6. 
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En los valles y altiplanieies :i.nterandinas, los 

suelos s~n de orige~\~1uvi.a1 y lacustre o lacu.§_ 

tre y llegan a contener cenizas volcánicas en 

algunas áreas. 

En las terrazas y vegas de los ríos, se presen-

tan suelos poco evolucionados de buena fertili-

dad y suelos mal drenados. En algunos lugares 

hay problemas de sales. En sentido amplio, los 

suelos de los valles y altiplanicies interandi-

nas, son los mejores suelos del país, en ellos 

se desarrolla una agricultura industrializada y 

susceptible aún de extenderse y mejorarse. 

Con relación a la vegetación, en la región Andi 

na, las asociaciones vegetales naturales han si 

do profundamente modificadas por la acción del 

hombre; según los planteamientos de Ernesto 
ll Guhl , en los valles interaridinos con precipit~ 

ciones abundantes, predomina la selva pluvial 

tropical, como ocurre en el Magdalena Medio, 

selva caracterizada como todas. las selvas tropi 

cales por su riqueza en especies y probreza en 

individuos. 

4 GUHL, El'nesto. Colombia l::osquejo de su Geografía tropical. Edit. 
Instüuto Colombiano de Cultura. Bogotá 1975, pág. 263 y s.s. 
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-- ........ ·-·-···---..,,._,,._ 

Esta zona, E!~-Íb"~:=Gl~timos-~¿(fiós~na=sido-~trans-fo!'.;, 

mada en gran p'a:i:'te ,' ai'- permitir el establecimien 
- .-•" -· ·.- ---.~ .;.,.-. --·.·_._. -

to' de p'Ot~~:;_:¿~ff~¿;:;:-;-pas"-t:os -artificales, en su ma

yót'ía de a'~ii~~~~f~icano impulsándose en esta 
,-_ ;.-

formc:l fa ia~.:td~~ía tropical, en áreas bajas. 

Eri zonas-sécas, como en parte del curso superior 

del Magdalena (norte del Departamento del Huila) 

predomina la vegetación subxerofítica y xerofíti_ 

ca, áreas exigentes para su aprovechamiento. 

En los flancos de las cordilleras, se encuentra 

el bosque de vertiente condicionado por la altu 

ra, con características locales muy dife:t'entes, 

Las palmas se extienden hasta los 1.200 m.s.n.m., 

la guadua, hasta los 1.700 m.s.n.m. Por encima 

de las palmas y guaduas y hasta los 2.700 m.s.n. 

m., aproximadamente, existen bosques que ofrecian 

maderas apreciables como el comino (Aniba 2erull!_ 

-~), cedros ( Cedrela) , :t'oble (_Quercus) etc. Su 

tala casi sistemática trajo como consecuencia la 

pérdida del suelo por erosión y frecuentes dcsli_ 

zamientos; sin embargo, la difusión de algunos 

pastos como el yaragüa, que se agarra en tal fo!:_ 

ma al suelo que impide su movilización por fuer-

zas exógenas, evitó mayores pérdidas del suelo. 
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. . 

A may~r ~l{l~l.ld seTocáliza el cintur6n de bos-
~- .. -- .-, 

que de nJ:~l:Jla:,';rico(éri maderas apreciables' el 
"·ci~-· · ~ .·~--7~-q\;.-~: :¡;~.';~-..,-- ;:;;¿ :.: '" 

los ciÜtÜr6ri~$;.vegétales más bajos; en el se 
\'.''_-_,'-" 

disti~i~~ri;·~J:~·~os qui ches y numerosas epifitas . - ·- - -· ~- '· . __ - - --· '--'' -

(brom~lia~easJ; en un ambiente de oscuridad y 

vientos fríos, modificando s6lo parcialmente. 

Por encima de los 3.400 m.s.n.m. se presenta el 

predominio de los frailejones, (liliáceas) con 

suelos recubiertos de pajonales cortos, duros y 

de helechos pequeños. 

A más de 4.200 m.s.n.m., se inicia el llamado 

páramo nival, su límite superior llega hasta don 

.de bajan las nieve~ perpetuas. El frailej6n ca 

racterístico de la zona inferior, disminuye en 

tamaño y cantidad y Jo reemplazan las gramíneas 

duras y bajas o simplemente desaparece la veget~ 

ción, dominando el desierto de altura. 

En la zona andina, en cuanto a la producci6n p~ 

cuaria la ganadería de leche predomina en la al 

tiplanicies; la de carne en el Valle del Magda

lena y en las vertientes ganado de doble fin. 

En esta regi6n, la fertilidad del suelo es el 

factor más limitante y le sigue en importancia 
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la·· pendient~. Los problemas de drenaje. exter~o 

y s·alinidad son menores. 

R~gi6.~ del Pacífico 

Se· extiende .desde la frontera con Panamá, hasta 

la de Ecuador, y desde los Andes, hasta el Oceá 

no Pacífico. 

Su superficie de 85.000 km 2 comprende territo

rios de los Departamentos de Choc6, Valle del 

Cauca, Cauca y Nariño. Las ciudades principa-

les son: Buenaventura, Quibdó y Tumaco. 

La regi6n está ·constituida por tierras bajas, 

selváticas, inundables, excepto en el secto.r 

septentrional, en donde la llanura está inte-

rrumpida por las Serranías del Baud6 y del Da-

ri~n, con elevaciones inferiores a 2.300 m.s.n. 

m. 

El clima es cálido húmedo, las lluvias distri-

buidas a lo largo del año, en promedio son sup~ 

riores a 2.500 mm.; las precipitaciones máxi~as 

anuales se han registrado en Istmina y Quibd6, 

alcanzando 7. 500 mm. y 10. 000 mm. respectiva!!le~ 

te. 

! 
• 1 
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. Los ríc:i-s;= rttinterbsos; ~se 'distinguen~=por=·su'=corto= 

curso.:· y ~):.a_n.ca.itciai?¡;obr~sal~n los . sigulerites: . 

Lós !34,~t~~.{'.~'#S'.iaCregi6n del Pacífico, por la 

al:>urid~ri'6:i~\~~:: precipitaciones, son en general 
. ' ' ;:· ' .;. '.',' ,.· ··,.·-~ 

muy· fat~•dos, en consecuencia su fertilidad es ba 

ja; los mejores se encuentran en los valles de 

los grandes ríos: Mira, Patía, San Juan y Atra-

to, pero están sujetos a inundaciones s~veras du 

rante varios meses del a~o. El cinturón costero 

y el pie de las cordilleras, se encuentra una re 

gión ondulada, extensa, con suelos de colores ro 

jizos, ácidos y pobres en nutrientes. 

La mayor parte de los suelos de la región del p~ 

cífico tienen vocación forestal; únicamente los 

aluviales son aptos para el ~astoreo y en algu-

nos sectores, para la agricultura. 

Los mayores lirnitantes para el desarrollo de la 

actividad pecuaria y agrícola,· son el clima y 

las inundaciones. 

) 
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.· Regié5n ~el óí'.;iiioco . 

ll~;·~;:·o;i;~_~t~i;;h;,;~ta el Río Orinoco y desde el 

. · Rf;/ Ar~~·'7a;,/·~~sta el Guaviare. 

Tiene una extensi6n aproximada de 270.000 km 2 , 

y comprende tierras del departamento del Meta, 

de las Intendencias de Casanare y Arauca y de 

la Comisaría del Vichada. Los centros urbanos 

principales son: Villavicencio, Yopal y Arauca. 

Esta regi6n, distinguida comúnmente con el nombre 

de Llanos Orientales, está constituida por tie-

rras planas y bajas, en donde el único relieve 

sobresaliente es la Serranía de la Macarena que 

se levanta en el Departamento del Meta. 

El clima es c&lido, sabana tropical, con tempe-

raturas superiores a 24°C; las precipitaciones 

oscilan entre 1.000 y 1.500 mm. anuales y se pr~ 

sentan de Abril a Octubre; durante la época de 

lluvias, los ríos se desbordan, inundando vastas 

regiones. 

Sobresalen los siguientes ríos: Arauca, Meta, Vi 
chada y Guaviare, afluentes del Orinoco, todos 

navegables, distingui6ndose por este aspecto ea-

pecialmente el Meta, arteria fluvial de la rcni611 



Desde el ~J?~n!'é) d:e v'istai'edafológico, la .Orino-

1. 3. lf .1.. La. Or.Í:noquia bien drenada, que compre~ 
'·c:d~ el Departamento del Meta y la Comi

~ s~r~a del Vichada. 

1. 3 .lf. 2 

1. 3 .lf. 3 

La sabana mal drenada que abarca las 

Intendencias de Arauca y Casanare. 

El pie de Monte Llanero. 

"Los resultados de varios estudios han dernostra 

do que los suelos de la Orinoquia (bien y mal 

drenados) tienen características comunes que 

afectan seriamente su capacidad de uso. Si bien 

los suelos tienen en general propiedades físicas 

buenas, su fertilidad es muy baja; son. suelos p~ 

bres en humus y en elementos nutritivos para las 

plantas; son ácidos y presentan toxicidad de 

ciertos elementos como el aluminio, el cual es no 

civo para muchos cultivos. Los suelos bien dre-

nadas de las altillanuras son altamente suscepti 

bles a la erosión por el viento y por las aguas 

de escurrimiento" 5 

La vegetación predominante está representada por 

hierbas altas; en las depresiones húmedas se le-

S C'ORTES LOMBA.l'W\, Abdón. Ob. cit., pág. 11. 
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- vanfan~matorra:Tes (j-moi>fohaTe~s; en Ta or~lla°'.'.-~

de los.,ríos; sé encuentran bosques ·de galería .. 

'_-.~ .. 1 ·-·. ·' 

En .el pi~ de inorite orientaf ~-·i].aho~~lto .occi-

dental, predomina la selva húfué'da pluvial o "sa 

bana húmeda cultural'' . 

Las condiciones descritas indican que los sue-

los son aptos para la ganadería extensiva y se-

miintensiva con pastos naturales mejorados y 

pastos adaptados. Algunas áreas seleccionadas 

pueden dedicarse a la agricultura con prácticas 

apropiadas de conservación. 

Región Amazónica 

Situada al sureste del país, .abarca la zona 

comprendida entre el Río Guaviare por el no1•te y 

los ríos Putumayo y Amazonas por el sur, la ca-

dena montañosa de los Andes por el oeste y el li 

mite con el Brasil por el este. 

Su extensión de 360.000 km
2 , comprende las si-

guientes secciones administrativas: Departame~ 

to del Caquetá, Intendencia del Putumayo y Comi-

sarias de Guainía, Guaviare, VaupSs y A~azonas. 

Los principales centros urbanos son Florencia y 

Leticia. 
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La "regi6n Amaz6nica- es una llanura-ba~a,--selvá-: 

tica, en donde solamente se distinguen algunos 

relieves- ais,lados, de elevaci6n escasa, menos . . . :.··.~·.'. 

. . . . 

El 'c1ig~<~s,'tropical húmedo; en la zona septen-

, trioD,~}-.Ei)0esel"ltá períodos menos lluviosos. Las 

temp~ráfuras son superiores a 28°C y las preci

]?itcÍci~nes superiores a 3.000 mm. anualmente. 

Sus ríos que se desplazan hacia el sureste, se 

distinguen por su gran longitud y caudal, algu

nos de ellos presentan rápidos que dificultan 

la navegaci6n. Sobresale el Guainía o Río Ne-

gro, con uno de sus afluentes el Vaupés; el Ca-

quetá y el Pu turna yo, afluentes como el primer·o 

del Amazonas. 

Los suelos de la Amazonia, son derivados espe-

cialmente de sedimentos aluviales y como los de 

la Orinoquia son pobres en nutrientes para las 

plantas, además su acidez y la prese~cia de al~ 

minio, los torna t6xicos para algunos cultivos. 

La vegetación predominante es la selva pluvial 

tropical; hacia el oeste, en el piedemonte, la 

selva por la acción antropogénica ha sido con-

vertida en"sabanas culturales húmedas". 



~/ 

En el interior ¡;i9p·pa_~ones edáficas, se forman 
. . ' ' . . -

oasis ~on vegetacÚn~xer6fila. 
: - ' '. < .:...~:'.~ '. - ~ .:: 

\:: ... ·,_-.';~· ~- ··~:~-- . 

Respecto c'~:~sU:'"~6tencialidad y explotación futu-

ra, :J..~~ ~J.i::s precipitaciones representan un se 
-.-' --.· ···---·· 

ve~o,liinitarite para muchos cultivos y para su 

fertilizaci6n, su principal vocación es la fo-

restal y como algunos lo indican, ciertas áreas 

pueden dedicarse a la explotación ganadera y a 

la agricultura, con prácticas intensivas de con 

servación de suelos, 

Los mejores suelos, como en el caso de la Orino 

quia, se encuentran hacia el piedemonte, área 

en donde se ha organizado algunas haciendas ga

.naderas y agrícolas con buenos resultados. 
.¡ 
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CAPITULO .II 

Distril::m~ióri · 

2.1 Origen y 

En· el ~e~e~v~l~{~{~I1-fo de la humanidad, la domesticación 

de aniniaie,'s c~~~iit\lyó uno de los pasos trascendentales 
~;.,'o,-:.': " 

en su proqeso ·~~blutivo, al permitirle al hombre la sa-

tisfacción.· de múltiples necesidades. 

En el antinguo continente, los animales domésticos tradi 

cionales como bovinos, equinos, ovinos y porcinos, cons-

tituyeron desde hace mucho tiempo valiosos auxiliares, 

en· la producción de bienes., no así en el nuevo mundo, 

donde estas especies no fueron conocidas antes de la lle 

gada de los europeos; sin embargo, los indígenas también 

tuvieron sus propios animales domésticos, representados 

en la llama, la alpaca, el pavo, etc., que les prestaron 

gran utilidad. 

El buscar en América el origen del ganado bovino, nos re 

monta a las razas ibéricas, llegadas al nuevo continente 

en la época de la Conquista. 

Bovinos y equinos, fueron los principales animales dom~s 

ticos importados por C1°istobal Colón a América. Mien-
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tras los. equinos pr•estarori u~-eficél.z servicio en la con 
. . --' ~ ~. - - < ' . -;' .'' • ~-' - • -

quista ·Y 1al'C:(?Jcfo.:(i~6':i.qn', )o~ bovinos ~ontribuyeron a 

c0nfoririá~·J.á;J{0Qyf.~a6:i.6n' y asegurar su estabilidad . 
. ·:.,. __ ;.-.: ··,:I:;~;:-/.;~-f~\:~~~~ ~".}~: .-< r;'._;~·-·"-· '' 

• -r- :,~-,- C~{~;dt::·+::~~-;•:;-;~''.<:-:.:f'.·(: '' 

Los p.r.illle~ó's';~vaéunos llegaron a América en el segundo 

virje_;·~~Ji~€~6~:(1943) y en posteriores importanciones, 

conÓ~¿{.;J:;n'¡k'rite a la Isla Española o Isla de Santo Domin

go ;:(é~;~~a estableció all.í su base para 
/ 
irradiar la 

cbn.'ciui:st~· y colonización a las demás islas del Caribe y 

ti.erra firme. 

En la Española, el progreso de la ganadería fue rápido 

y sirvi6 para proveer a otros territorios que España fue 

conquistando. 

Entre las razas ibéricas traidas por los españoles mer~ 

cen mención las siguientes: la Gallega, la Berrenda An 

daluza, La Andaluza negra, la Tudanca, La Pirenaica, la 

Cacereña y la Murciana. 

La primera importación de bovinos a Suramér'ica fue hecha 

a territorio Colombiano, por Don Rodrigo de Bastidas. 

El conquistador Bastidas, hombre de gran influencia, o~ 

tuvo autorización real para llevar a tierra firme - Pr~ 

vincia de Santa Marta -, diversos animales doc6sticos, 

entre ellos 200 vacas y los reproductores necesarios 

para. la cría. 
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"El 16 de mayo.de 1524, le. f.ue concedida la· ansiada au

torizaci§n·por c~duJ.~ re~l ac:os'fonlbrada en la época. 

Provist_o de t~f ati:té:)I'J.fadón y·~on la expedición prepa-
"' - -'..'."_ ., '--·~· 

rada, Rodrigo de B;.~t:i.ct~f, partió de la Española hacia 
:'.i:" :~; ' : ', ; !.·· ' - i --

tforra fiJ:'.~e~( es,.~'é'.~'i~·~· hacia la provincia de Santa Ma!'.. 

ta, dc:ind~. 4e.s~*~~f ¿~ 'éi 2 9 de Julio de 15 2 5 , con hombres 

y anim~les::' ó.rrr'~s-i::a forma, se dió origen al núcleo ga

nadero deic~l~~~{a .. en la costa Atlántica, el cual debe 

considerarse como el primero desde el punto de vista 

cronológico y el más importante del país desde aquella 

época". 6 

En los años inmediatamente siguientes, se hicieron otras 

importaciones por el norte, sobre el cabo de la V.el a, 

Santa Marta y Cartagena, sobresaliendo entre éstas la 

del adelantado: Alonso Luis de Lugo, que en el año de 

1542 introdujo al país reses procedentes de las islas 

Canarias, en un número de 35 vacas y varios toros, con-

tribuyendo a formar el núcleo de ganado de la región del 

Caribe. 

Los ganados que penetraron por el norte, pronto se nul

tiplicaron por la presencia de pastos naturales abundan 

tes e iniciaron su avance hacia el interior, extendién-

dese a la región del Cesar, la isla de Mornpós y las sa-

PINZON M/1F.TINEZ, Hnigdio. füz¿¡ Criolla: China Santandereana. D:li t. P.:m 
co Ganadero. fbgoi:á 1979, pág. 16. 
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banas bajas.y.Cenagosas de.Bolívar; asÍ a fines del si-

glo XVI ya' hcibí:i>v~ki3~. n;i_:1J.~r~; d~; 6:{td~~~: .· D~ estas. 
, ·. _,_ ·'.. _ __, '"'" __ ,..:_"· - -:r·_..c._.~:~ - ----- -

reg~'?~es .. ~o~t.~~~~f§~/1~YJ;;~Y:&~y~·~h~cia:tt\i1~ioq_uia, a los 

seintan~~t;é.~w~~:f-i~~:¿:~j;~1Jw~~<l~1e~a ~i Ínt~;ior de1 país. 

:~~~!lii.:.i.:ir~~f :
1

:~:::::::::1:::~:::~~::::~::~::~: 
'-: 

pr,ilii~~~~·:'~~f:i~~b~ a Popayán en el año 1536 ,procedentes 

de Ecuadbr. 

Los ganados procedentes de Ecuador y los que penetraron 

por Buenaventura, procedentes directamente de Panamá, 

corno los ganados que entraron por el norte del país, 

pronto se multiplicaron y se extendieron por el altipl~ 

no Nariñense, el Cauca, Valle del Cauca y sur de Antio-

uia, por la cordillera Central, Huila y Tolima. (ver 

mapa núrn, 4) 

A las anteriores corrientes de bovinos, se debe agregar 

otra corriente originada en Venezuela por comerciantes 

de ganado desde 1559, siguiendo los caminos de Falc6n, 

Tocuyo, Mérida, San Cristobal Cúcuta y Pamplona. Duran 

te la Colonia y después de la independencia el flujo con 

tinu6, y así este ganado también contribuy6 a formar las 

razas nativas criollas, especialmente las de los Santan-

deres y los Llanos. 
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En la forma mencionada, los ganados procedentes del no:!'.'._ 

te, sur y este\ se esparcieron por el país conformando 

a través .del~Úé~polos diferentes núcleos de bovinos 

criollÓ~.: ~tóJ~~Ía-~Ústentes- tales como: Costeño, Na

riñeI1se; C:a.µ6.iilé), Santandereano, Llanero, etc. 

2.2 Tipos de Ganado 

;'El ganado bovino, procede de los tipos: "Bos _ta_u_r_u_~" y 

"Bos indicus". 

El "Bos taurus", representado por numerosas razas de 

origen europeo, predomin<'i en.las zonas templadas de 

ambos hemisferios y se h~ especializado en la ~oducci6n 

de carne, leche o dobe utilidad. 

El "Bos indicus" , representado también por varias ra-

zas, se les emplea en los países asiáticos como animales 

de trabajo y su especialización en leche o carne es me-

nor. Estos animales se caracterizan por ser. fuertes, 

rústicos y por soportar bien, las adversidades del me-

dio en regiones tropicales. 

Existe otra especie bovina no muy extendida fuera de 

Asia, léi "Bos bubalis" o búfalo de agua, propio de zo-

nas muy húmedas de la India y Paquistán. 
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El ganado Col()mbiano oriundo de España,~,d~sclérid~ del 

11 Bo s tau~us lf'q}l~ _s~~-~1:~c:f' ~~~K~6~~6n ,, o especia lizaci 6n 

alg11J1a_\_f_J~"'~R~Qª,ª~~¡~g'~:a:\' ~~fs á principios del, Siglo 

XVI, b()!ll6:;,~;'.,~'~y~'~;:ff8é5', da.ndo origen a las razas criollas. 
·,_ ':~;,.,~~'.'.:·;V;·· ~~:~;;:_,';:--: 

Para rrie';,~~~rX~~J{~~~~cl~ría colombiana, en tiempos relati-

vamente í:>~biei'Nt:~X\se 'introdujeron otras razas, entre 
. ···-·,~:·':'·:.-;:.:~:.<>r·~>~ .. ,, . 

ellas el céj)ri(>~{'l3'raron&n, descendiente del "Bos indicus". 

A estas, r.a~~~/I~ les distingue con el nombre de selec-

tas. 

2.2.1 Razas Criollas 

Las razas criollas o "aut6ctonas", presentan la 

particularidad de que conservando los rasgos de 

sus antecesores peninsulares, han desarrollado 

a través de los siglos y generaciones, caracte

rísticas propias, convirtiéndose así en auténti 

cos representantes biológicos de su medio y fu~ 

damento de la ganadería colombiana. Sin embar-

go, como expresa el doctor Emigdio Pinz6n Ma'C'tÍ 
7 . . nez , la tendencia a despreciar nuestros recur 

sos naturales disponibles, ha lesionado su uti-

lizaci6n. Actualmente, las razas criollas se 

encuentran casi totalmente extinguidas con exceE 

ción de algunos pequeftos nGcleos que todavía 

PINZON MAR'I'INEZ, Einigdio. Ob. cit., p§.g. 6. 
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conserva'el:gobierno en centros experimentales· 

o alguhos ganaderos particulares en las fincas. 

''Ese desprecio que hasta el presente se ha teni 

do por las razas criollas es funesto, injusto y 

lo puede pagar caro la industria ganadera del 

país. Ya se ha evidenciado la necesidad de uti 

lizarlas como ingrediente básico en la reedifi 

caci6n de la ganadería colombiana, para asegu

rar un buen logro de las explotaciones en los 

ambientes desfavorables". 8 

Entre las principales razas criollas se encuen-

tran las siguientes: Romo-sinuano, Costeño con 

cuernos, Blanco Orejinegro, San Martinero, Chi

no Santandereano y otras como: Lucerna, Hartón 

del Valle, Velázquez y Rojo Caqueteño. 

2.2.1.1. Romo Sinuano 

Su habitat corresponde al Valle del 

Sinú, en el Departamento de C6rdoba; 

su medio está caracterizado por la 

escasa altura sobre el nivel del mar, 

menos de 1.000 m. temperaturas supe

riores a 27ºC, precipitaciones 1.200 

mm., humedad relativa 83%: 

PINZON MARTINEZ, llidgdio. Ob. cit., f.:Íg. 7. 
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--,o-_- __ -• ... ;-_-_.-

eom:o•su nombrelo indica carece de 

cuer.nos., aupque un pequeño porcenta-
,. ..-> ·-; :',·~ 

je náce c9n cuernos rudimentarios. 

E.I color del pelaje varía del amari-

llo claro, hasta el rojo, pasando por 

el anaranjado. Su pelo es corto, bri 

llante y grasoso, piel gruesa. Tama-

ño mediano y lento crecimiento, resul 

tado de la escasez de pastos en las 

épocas secas del año. Otras caracte-

rísticas principales positivas son su 

mansedumbre, fertilidad y longevidad. 

Costeño con Cuernos Ce.e.e.) 

Se encuentra en la región del Caribe, 

concretamente en los Departamentos de 

Bolívar, Sucre, Cesar, Magdalena, 

Atlántico y la Guajira. Á través del 

tiempo, se ha adaptado a un ambiente 

caracterizado por temperaturas superi~ 

res a 29°C, a lo largo del año, preci 

pitaciones oscilantes entre 1.000 y 

1.200 mm. excepto en la Guajira y 

otras áreas locales, en donde suelen 

ser más baj¿1s; humedad ambiental sup~ 

rior al 80%. 
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·.·. . . . •.' 

to, colores :~rojo, i~~;ill~ y··bayo .. 

Ha desarrollado condiciones invalua-

bles como la rusticidad para aprove

char forrajes pobres, y ha conservado 

la fertilidad y longevidad. En opi-

nión de algunos es un ganado de confor 

mación lechera; y aunque su capacidad 

para producir leche en la actualidad 

es baja, puede mejorarse, pues respo~ 

de sensiblemente a una buena alimenta-

ción y manejo. 

Blanco Orejinegro (BON) 

Se encuentra en las estribaciones de 

la cordillera Central y Occidental, a 

alturas entre 800 y 1.800 m.s.n.m., 

temperaturas de 18ºC a 24ºC y preci-

pitaciones de 1.800 mm., área que co-

rresponde a la zona cafetera. En de-

terminados sectores, su topografía es 

abrupta, erosionable y con pastos que 

reflejan la pobreza del suelo. 

Es de color blanco y orejas negras, 

estas características le confieren 

indudables ventajas frente a las ra-
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diaciOnes_sólares y regulaci6n térmi

ca. Sédistingue por su resistencia 

- - a, los parásitos ex·ternos, mansedumbre 

y longevidad. 

2.2.1,4. San Martinero 

Se encuentra en la Orinoquia, especia~ 

mente hacia el pie de monte llanero, 

margen izquierda del río Metica y el 

suroeste del Meta. La topografía es 

plana. Las temperaturas de 23ºC a 

26°C. La humedad del 80 al 85% en ép~ 

cas de lluvias y del 50 al 55% en épo

ca de sequía, Las precipitaciones son 

superiores a 1500 mm. anualmente. Los 

suelos son ácidos y de baja fertilidad. 

El San Martinero se distingue por su 

piel gruesa y elástica; con pelaje de 

color amarillo uniforme ofrece tres to 

nalidades: bayo, cerezo y hosco. r.1 

primero presenta una capa de pelos muy 

clara en la zona abdominal; el cereza 

es de color rojo encendido, y el hosco 

de color amarillo, con pelaje negro en 

la cabeza, cuello y flancos. El bayo 

es el más común. 
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El San Martinero, se co ns id era produc,... 

tor de carne, sin embargo, un bajo por

centaje de sus vacas ofrece buenas ca

racterísticas para la producci6n de le 

che, cualidad que debe aprovecharse en 

un proceso selectivo. 

Chino Santandereano 

Su medio ambiente está representado por 

los Santanderes, zona muy quebrada con 

acentuadas variaciones en temperatura, 

altitud y topografía; podrían darse los 

siguientes parámetros: temperatura de 

20º a 27°C, altitud de 300 a 1.600 m.s. 

n.m., y precipitaciones de 300 a 2.000 

mm. anualmente, 

Raza de tamaño medio, color rojo varia 

ble, con predominio del bayo, anaranj~ 

do y del hosco (rojo castaño, con extre 

midades oscuras), piel fina, suave, 

suelta, cubierta de pelo corto y ralo, 

cuerpo vigoroso, bien proporcionado, 

apariencia tranquila y noble. Otras 

propiedades son su fertilidad, resiste~ 

cia a ambientes tropicales adversos, 

mansedumbre y longevidad. Se destaca 
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como buena productora <le Ieche y su--~-

conformác'f611 física indica tal. aptitud . 
. \ .-. 

Por las':áriteriores Características y su 
·;:,o:-,---·,·' . ·· .. 

. '-'._•: __ ._;; 

·aparien:C:i.a externa bella y atractiva' 

to~o<{i~~~a la presencia de un material 

• j)ioÍéii2o de excelente calidad para ob

tener' leche en el tr6pico ya sea con h~ 

tos en estado puro o en combinaci6n con 

otras razas . 

2.2.1.6. Otras Razas Criollas 

Resultado de fusiones más recientes son 

las razas: Lucerna y Hartón en el Valle 

del Cauca; Caqueteño, como lo indica su 

nombre en el Caqueta y Velázquez .en la 

Dorada (Caldas). Estas razas, produc-

tos de cuidadosos cruces, están ofre-

ciendo buenos rendimientos en carne o 

doble utilidad: carne y leche. 

Razas Selectas 

Entre las principales se destacan las siguientes: 

Brahman o Cebú, Santa Gertrudis, Pardo Suizo, 

Normando, Holstein y otras como: Ayrshire, Red 

Poll, Charbray, Charolaise, Hereford, Aberdeen 

Angus y Gyr. 
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Brahrnan o Cebú 

'EsYo~iúndó de la India, país en donde 

exi~ten más de treinta variedades de 

ganado vacuno nativas, las cuales en 

su mayor parte, reciben el nombre de 

su provincia de origen. De la India 

pasó a Europa y a .l\mérica. Al nuevo 

mundo y concretamente a Estados Unidos, 

llegaron las tres variedades o estir

pes principales: Guzerat, Nellore y 

Gyr. También se introdujó y utiliza 

en menor proporción la estirpe del Va-

lle del Krishna. En los Estados Uni-

dos no se prestó interés especial-pa-

ra mantener puras las distintas vari~ 

dades, m&s bien se fusionaron para cons 

tituir una sola raza; así se formó la 

raza Brahman Americana. 

Físicamente el ganado Brahman es una 

raza fuerte, robusta, con una configu-

ración erguida, camina con facilidad. 

Posee una gran joroba sobre la cruz y 

una papada muy desarrollada. Sus ore-

jas son péndulas y en lugar del típico 

mugido del ganado bovino, emite una es 
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pecie de grÜñido. Es resistente a me

dios h6stiles, soporta bien el calor, 

pues posee poros más amplios que el g~ 

nado vacuno Europeo y se afirma que 

transpira con más facilidad. El color· 

más frecuente de su piel es el gris de 

diferentes tonalidades y el rojo. 

Esta raza, puede producir buena carne, 

aun cuando se alimenta con pastos de 

baja calidad; sus canales son de tal 

aspecto que nada tienen que envidiar 

a los de cualquier otra raza. 

El ganado Brahman o Cebú, actualmente 

se le encuentra en casi todo el terri

torio Colombiano, especialmente en las 

tierras cálidas: llanuras y valles In 

terandinos. 

Santa Gertrudis 

Fue la primera raza de ganado de carne 

desarrollada en América. Procede del 

Sudeste de Texas (E.U.). Se cre6 me

diante el cruzamiento de toros de raza 

Cebfi para carne con hembras Shorthorn. 

Es de gran tamaño, configuraci6n recia 
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y posee cuernos, Esta raza es más 

compacta y de formas más suaves que el 

Cebú, pero conserva algunas caracterÍ! 

ticas de éste Último: piel suelta y 

gran desarrollo de la papada y del cue 

llo. 

El Santa Gertrudis está adaptado espe

cialmente a climas subtropicales y a 

las condiciones de pastoreo semiáridas. 

Se distingue por su capacidad para los 

grandes aumentos de peso, consumiendo 

solo pastos, por saber buscar la sub

sistencia en áreas de forraje poco de~ 

sas y por tolerar el calor y los ·inse~ 

tos. Muy apropiado para Colombia, se 

le encuentra en la región del Caribe 

y en el Valle del Magdalena. 

2.2.2.3 · Pardo Suizo 

Es originario de los Alpes Suizos. Su 

color castaño, varía desde el muy claro 

al oscuro; tiene piel gruesa, nariz ·y 

lengua negras y cuernos de lontitud m~ 

diana. RGstico y con tendencia a la mu! 

cu la tura es fuerte; su confonnación in-
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dica. quecinieialmehte fue desarrollado 

conio ani.mél.1 d~ ··Ú.ro. Su temperamento 

es c~liri~cib'r,O d6ci1 y poco excitable . 
, -- . '·-, --~-,, ·;----.. --·-·- ~ -

Las terneras son lentas en madurar. 

Se distingue esta raza por la produc-

ci6n de carne y leche; la leche es ri 

ca en grasa. Entre otras característi 

cas, su piel gruesa es factor de impo~ 

tancia en los tr6picos para mejor resis 

tencia a los parásitos y a la radiaci6n 

solar. La aptitud de este ganado para 

vivir en regiones cálidas está recono-

cida por los ganaderos e investigadores 

debiendose tal vez a su sobriedad. 

2.2.2.4. Normando 

Procede de Francia, de donde fue tra{do 

en 1877. Es de color blanco y pardo 

rojizo (barcino); tiene forma paralele-

pípeda, lo que corresponde a una buena 

anchura delantera, dorso y lomo fuertes 

y a~plios y piernas bien desarrolladas 

que le garantizan su aptitud para h 

producci6n de carne. Las hembras pre-

sentan un desarrollo mamario importan-

te y buena capacidad toráxica y ahdo-
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minal, lo cual confirma su producción 

lechera; además .el anca larga y ancha , 

favorece su aptitud para la reproduc

ci6n. 

Esta raza actualmente presenta algunos 

cambios genéticos o mutaciones, efecto 

de su proceso de adaptación al nuevo 

medio, tan diferente al de Europa, co

mo es el caso de la aparici6n de man

chas oscuras alrededor de los ojos, 

que permiten obviar el efecto de los 

rayos del sol, que especialmente en el 

tr6pico, lesionaban al ganado de cara 

blanca; hoy esta particularidad "ante~ 

jos" identifica al ganado Normando Co

lombiano en el exterior. 

En cuanto al rendimiento por carne, su 

crecimiento es rápido, alcanzando alg~ 

nos ejemplares a los 7 meses~ pesos de 

225 kg., o más, comparables a razas co 

mo Hereford o Charolaise. 

En cuanto a leche, las vacas normandas 

llegan a un promedio de 20 kg. diarios 

en lactancia de 305 días. Su produc

ción no es tan elevada como en otras 
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''=--,~-.o_--_-__ _:_-=---=---=-.:OC--

. razas,. pero si 1:n p_aml:lj,o, _su período 

de leche C:Ü.~~~o-~ible e~ ;sen~'ii>l·e~~l"lte 

.El, ganádo Normando se ha esparcido co.!:!. 

.sid~rablemente en el país, resultado 

de su rendimiento y gran adaptabilidad 

a diferentes medios encontrándose des-

de los valles cálidos del Magdalena M~ 

dio, como en la Dorada, hasta el pie 

del Nevado del Ruiz. 

Holstein 

"El Ganado vacuno de raza Holsteih-Frie 

sían, procede de las dos provincias más 

septentrionales de los Países Bajos. 

Estas dos provincias se encuentran si-

tuadas a ambos lados del Zuider-Zee y 

corresponden a Frisia Occidental y Ho-

landa del Jlorte, con una supePficie t~ 

tal que se apPoxima a 5.960 1an 211 • 
9 

El origen real de esta raza, comunmen-

te denominada Holstein, se pierde en 

BRIGGS, M. Hil ton y EFIGGS M. Dinus. F.c-¡z.as modernas de anir..alcs do
mésti(.'()s, Edit. Acribia. Zaragoza Esp:iña 1971, pg. 217. 
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la ani:Íguedad.: .Se supone que antes, 

o dur.an:te i~-~)a'cl:'.Ístiana, Hegaron 

a Holanda 'J'.~~Ji°trÍbus i F~isios y Báta-

vos, procedentes de Europa Central. 

La tradici6n indica que una de estas 

tribus, trajo ganado vacuno de color 

negro, mientras que la otra introdujo 

de color blanco, Otros investigadores 

suponen que en la formaci6n del Hols-

tein ha intervenido más sangre extraña, 

que mejor6 la raza. 

Su medio está caracterizado por suelos 

fértiles y clima templado, las vacas 

salen a los pastizales en mayo y los 

abandonan al llegar los fríos de Oto-

ño. En invierno el ganado permanece 

estabulado, 

Las explotaciones medias del norte de 

Holanda disponen de pocas vacas y las 

cuidan en granjas reducidas que son 

típicas de este país. Los campos son 

pequeños, generalmente entre 1 y 2,5 

hectáreas y el ganado se maneja y tra-

ta con sumo cuidado. 
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_- -.. - ----,,_ 

La raza Holstei.ii'se caracteriza por su -_' -__ -.: " - --.-: .. ·;---- - >-·~:-:-· ·._ .. -

excelente_ cond:Í:.ci6n lechera, silueta 

armonios~, cabeza proporcionada al 

cuerpo, ojos grandes brillantes y ore

jas tamaño medio. Su piel es suelta y 

flexible, tiene capacidad corporal gra~ 

de, indicativa de fuerza, vigor y pote~ 

cia de producci6n. Las hembras adultas 

pueden llegar a pesar 680 kgs., y los 

toros, en condiciones de servicio, alre 

dedor de 1,000 kgs., 

"La leche producida por vacas Holstein, 

resulta más blanca que la obtenida de 

la mayoría de las restantes razas, ya 

que esta raza transforma el carotenc 

en vitamina A, con mayor eficiencia 

que las razas productoras de leche ama 

rilla" 10 . Algunas autoridades en nu-

trici6n, opinan que la leche de vacas 

Holstein es más rica en vitamina A que 

la leche que muestra color amarillo. 

Los animales Holstein si disponen de 

sombra apropiada soportan los climas 

cálidos mejor de lo que antes se supo 

BRIGGS, M. Hil ton y BRIGGS J·!. Dinus. Ob. cit., pág. 243. 
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n~a, €stoh~-permitido su.adaptaci6n 

a este ~tipo climátiCo. 

2.3 Inventario Ganadero 

Según el Plan Indicativo para el desarrollo de la Gana

dería Bovina· en Colombia (PLADEGAN) basado en las esta-

dísticas más recientes del Ministerio de Agricultura, 

entre 1973 y 1979 Colombia dispone de las siguientes ca 

be zas de. ganado vacuno; (Ver anexo núm. 1). 

AÑO CABEZAS (31 de Die.) (000 cabezas) 

1973 22,500 

1974 23,222 

1975 23.825 

1976 24.325 

1977 25.291+ 

1978 26.255 

1979 27.060 

Fuente; Ministerio de Aericultura, Oficina de Planea

miento del Sector Agropecuario. OPSA. Unidad 

de Programación Ganadera. UPG. Bogotá 1981. 

pág. 128. 

De acuerdo con lo anterior, el hato nacional aumcnt6 de 

22.5 millones de cabezas en 1973 a 27.0 miilones en 1979 



~/ 

lo cual equiv¡:i.l~ al 20% párá. todo el lapso o al 3.3 
.':. '<:, > 

-~-~"'" 

anual~ 

Nacional cÍe'?iáh~~b'i6n'> h inventario ganadero de Colom 
··_-_, .. __ .,_,,-,,~····'--"··o-''.,.'·'·· . -

bia en e:G'p~;~;~b•.x9fki- 1980 es el siguiente (Ver ane

xo-n<lm. 2L '· ·'?). 

Af.tO CABEZAS (1° Enero) (000 cabezas) 

1973 21. 567. 2 

1974 22.515.1 

1975 23. 361. .1 

1976 23.994,6 

1977 24.468.0 

1978 24.334.7 

1979 24.137.1 

1980 23.945.5 

Fuente: Montes Gabriel y Ricardo Candelo, "La Economía 

Ganadera en Colombia". Revista de planeaci6n 

y Desarrollo volumen XII Nº 3 septiembre - di 

ciembre 1980 Bogot&, p&g. 91. 

Con base en los datos anteriores del Departamento Nacio

nal de Planeaci6n, D.N.P., el hato Nacional aument6 de 

21.6 millones de cabezas en 1973 a 23.9 millones en 1980, 

lo cual indica un incremento del 10.6% para el lapso, o 

sea 1.5% anual. 
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_,_ ,_:· __ 

Como se observé\, la'discrepancia: presentada posiblemen-

te radica en 1os,~~:t'6a6s''J"t:üizados por estas entidades 

en sus investiga\:.i()~~hai.rectas y en sus cálculos esta

dísticos. Estos ,organismos: Ministerio de Agricultura 

y Departametno Nacional de Planeación, manejan además 

datos estadísticos de otras fuentes serias de investig~ 

ción como: Banco de la República, Departamento Admini~ 

trativo Nacional de Estadística, CDANE), e Instituto Co 

lombiano Agropecuario, ICA. 

No es fácil determinar cuales datos presentan menor ma~ 

gen de error, por lo pronto, la discrepancia promedio 

de las cifras, da el siguiente resultado; 

AJ\10 CABEZAS (000 Cabezas) 

197 3 22.033.6 

1974 22.868.5 

197 5 23.593,0 

1976 24.159,8 

1977 24.881.0 

1978 25.294.8 

1979 25.598,5 

SegGn este promedio, el aumento del inventario ganadero 

para el período 1973 - 1979 sería del 16.17%, o sea el 

2.69% anual. (Ver gr&fico Nº 1). 
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Gr&fico No.I 

POBLACION BOVINA DE COLOMBIA 

CABEZAS 

(Millones) 

--. --

20'.__~~-'-~~~->-~~-'-~~~-'-~~--''--~~~~~~_,_~~--'~~~~ 
1973 74 75 76 77 78 79 so 81 e2 

AÑOS (31 DIC.l 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

DEPARTAMl!NTO IJACIOliAL DE PLA!lEACION 

"OTA: SEOUii LA CORPORACION O!; tSTUDIOS OAHAOEROS Y AGRICOLAS CEGA, 
,, ,. Ettrno oc 190~. LA POBLACION DOVJHA, SElllA OE 16.9 MILLO NE~ 

DE Cl.OE7.AS. 

Ver Anoxo• No. I y 2 

-{ 

·~ 

f ,. 

., 
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2. 4----Distribución- ---------

La distribución del ganado puede analizarse desde varios 
-- -- -- -- -. - . ' 

puntos de :'is ta~ tél.1es como: Clima, Regiones Na tura les, 
., .---r·-.- -•-- --

Secciones Administrativas, Carga animal (U .G. G. /ha.) etc., 

así tenemos: 

2 .4 .1 Clima· 

Desde el punto de vista climático se distinguen 

- 11 las siguientes zonas: 

2.4.1.1. Zona Ganadera de Clima Frío 

Está ubicada a más de 2.000 m. de altu 

ra, con temperaturas inferiores a 1BºC 

Comparada con otras zonas ganaderas, 

su superficie es ~ucho menor, pero po

see condiciones de clima, topografía y 

praderas altamente favorables para la 

explotación de razas extranjeras esp~ 

cializadas, sobre todo de tipo lechero 

y de doble propósito (carne y leche). 

Las principales explotaciones lecheras 

están concentradas en la Sabana de Bo-

11 MINISTERIO DE AGRICULTURA: OFICINA DE PL"·JJU.llIENTO DEL SECTOR AGRO
PECUARIO. OPSA. U.P.G. Eogotá 1981, pág. 38 
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gotá, en lós Valles de Ubaté, Chiqui!!_ 
,_ .... -. 

quirá ;:SC,~é\~oso y otras regiones frías 

de Cundi.nii.n\~'rca y Boyacá, en Antioquía, 

Nar:iñb, Cciuca, Valle y Tolima. Muchos 

d~ ~;~t6~ hatos están debidamente orga

nizados. 

Zona Ganadera de Clima Medio 

Se encuentra localizada entre 1.000 y 

2.000 m.s.n.m. en las vertientes de 

las cordilleras que cruzan los Depart~ 

mentos de Antioquía, Caldas, Cundina-

marca, Santander, Boyacá, Cauca, Nari-

fio, Huila y Tolima. 

Entre estos factores limitantes del 

desarrollo pecuario en dicha zona es

tán la topografía quebrada, baja fert~ 

lidad del suelo, la erosión y una temp~ 

ratura que oscila entre 18ºC y 23°C, 

la cual favorece la presencia de agen-

tes causantes de pérdidas en el ganado. 

Esto hace que sea la zona menos apropi~ 

da para la explotación económica de ra 

zas extranjeras o nacionales. Sin 

embargo, por corresponder a áreas cafc 

teras se estimula la ganadería. 
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Se encuentra entre O y 1.000 m.s.n.m., 

temperatura superior a 23°C, precipi

taciones y fertilidad de los suelos 

variables, Topografía plana y liger~ 

mente ondulada. Es la zona potencia~ 

mente más ª?ta para la producción de 

carne en el ;aís. 

Los centros ~anaderos más importantes 

están en le~ Departamentos de la Costa 

Atlántica, :~mo: Córdoba, Sucre Bolí 

var, Atlá~~~20, Magdalena, Cesar, Gu~ 

jira (Baja ~~ajira) y en los Llanos 

Orientales. Asimismo en los territo~ 

rios del C;o:_uetá, Putumayo y Litoral 

Pacífico. 

La ganaderia de la Costa Atlántica, se 

destaca por la magnitud y volumen de 

producción de carne, especialmente con 

ganado criollo y mestizo más adaptable 

a los rigores del clima; en cambio, 

aunque existen lecherías, el medio, no 

es el mejor para este tipo de explota

ción. 
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2. 4. 2 Regiones Naturales 

· Cori base en~ la irifÓrmación del Ministerio de 
'. -, ._, :' _·=<· '· ·-~ 

Agrictiltlira'y ~~iÍnstituto Colombiano Agropecu~ 
rio ICA, ésta ~!5,~él.)s.i_tu~ción respecto al Inven

tario Ganadero ~or 'rég:Í.ones naturales: (Ver gr~ 

fico Nº 2). 

2.4.2.1 Región del Caribe 

Categorías Valores 

Número de animales 

Porcentaje del país 

Unidades Gran Ganado (UGG) 

Carga Animal (UGG/ha) 

2.4.2.2 Región Andina 

10.894.537 

44 .8% 

7.337.480 

1.56 

Categoría~ Valores 

Número de animales 

Porcentaje del país 

Unidades Gran Ganado (UGG) 

Carga Animal (U.G.G./ha) 

10.288.543 

42.2% 

7.243.425 

1.16 

1/ Unidad de Gran Ganado, = An:inB.l de 500 kg, de peso vivo. 



Categorías. 

Número de a~illÍ~ies . 
Porcentaje .-d~~--/~~f~i 
unidades Grah··;Gan'a&(); (uGG) 
Carga anim.i1 / (u'Ja·:i~ ~-fha) . 

'.,: ~ '~: '_ ,- •'.,· ·;.-:::·, - . 

Orinoco 

Valores 

3.402.401 

7.15% 

2.065,147 

0.44 

2 .• 4. 2. 4. Región de la Amazonia 

Categorías Valores 

Número de animales 524.585 

Porcentaje del país 3.38% 

Unidades Gran Gana~:J UGG 486.956 

Carga animal (UGG/ha) 0,42 

1/ 

2/ 

11 Para el Caquetá, según C?SA - UPG; se estima para el resto de la 
Amazonia 150. 000 animales. 

2/ U.G.G. - OPOSA - UFG. (1974 - 1975) 

2.4.2.5 Región del Pacífico 

Número de animales 90.611 
1/ 

Porcentaje del país 0,37% 

Unidades Gran Ganado UGG 27.182 
2/ 

Carga Animal (UGG/ha) 0.40 

11 Calculada en 1978 . 

. 2/ Fuente: OPSA - U.G.G. 1974 - 1975. Ilepartamento del Chocó. 

Fuente: Institui:o Colombiano Agropecuario ICA 1980. Ob. cit., pág. 
634 y siguientes. 
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Ministerio de Agricultura, Oficina de Planeamiento del Sector 
Agropecuario OPSA, U.P.G. Ob. cit., ¡:::ég. 29 y siguientes. 
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De los datosé3.nterÍÓres:se concluye, 

que la.regi6nnatural de mayor pobla

cié5!1 bovina, es la regi6n del Cariba 

y ésto se explica por las condiciones 

físicas qu·e ofrece la zona en cuanto 

a ubicación, topografía, clima, vege

tación, etc., y a la vez puede afirma~ 

se que no solo por sus condiciones f~ 

sicas, sino por las características de 

sus explotaciones es la zona de mayor 

potencial pecuario . 

. El segundo lugar en cuanto poblaci6n 

bovina l? ocupa la regi6n Andina·; es

ta zona por sus características ecol6 

gicas es eJ área más apta para la pr~ 

ducci6n de leche. 

En tercer lugar corresponde a la re

gi6n de la Orinoquia, que también es 

una zona potencialmente importante p~ 

ra el desarrollo pecuario, todo depe~ 

de de la técnica que se utilice. 

Las zonas de menor población bovina co 

rresponden a la Amazonia y a la Región 

Pacífica, en estas áreas las condicio

nes ambientales dificultan el incremen 



2.4.3 

to sensil:>le_dee¡¡!º~- ac:t~v-~dad. 

Gráffoo Nº 2). 

Secciones Administrativas 

60/ 

(Ver· 

El país se divide en Departamentos, Intendencias 

y Comisarias. A las Intendencias y Comisarías 

en este estudio se les considera en conjunto ba 

jo la denominaci6n con la cual se les conoce 

"Territorios Nacionalesll, Al respecto éste es 

el panorama Nacional. 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION VAClJ~!A POR"SECCIONES -AD!1INISTRA 

TIVAS 1978. 

Departamentos Total % del país 

Antioquía 1. 874. 567 7.40 

Atlánt:ico 310.619 1. 22 

Bolívar 1. 631. 875 6.44 

Boyacá 684.677 2.70 

Caldas 458.752 1.81 

Caquetá 524.585 2.07 

Ca u ca 847. 350 3. 31+ 

Cesar 1.526.517 6.02 

Córdoba 3. 358. 044 13.25 

Cundinamarca 1.622.715 6.40 

Chocó 40.271 0.15 

Guajira 312.941 1.23 .. 

Huila 909.365 3.59 

Magdalena 1.ll65.884 5.78 

Meta 1. 201. 011 4. 74 

Nariño 486.253 1.91 

Norte de Santander 577.797 2.28 

Quindio 90. 78lf 0.36 

Risaralda 138.726 0.54 

Santander 927. 990 3.66 

Sucre 1.837.453 7.25 

'l'olima 1.215.826 4.80 

Valle del Ca u ca 1. 011. 265 3.99 

Territorios Nacionales 2.282.093 9.00 

TOTAL NACIONAL 25.337.360 1 O Ogó 

Fuente: Instituto Coloobiam Agropecuario ICA, 1980. Ob. cit., pág. 
6311 y siguientes. 



GráficQ No. 2 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION BOVINA 

POR REGIONES NATURALES 

FUENTE 

R.CARIBE 

43.23% 

R. ANDINA 

40.82 % 

INSTITUTO COLOMDIANO AGROPECUARIO, 1 CA 
DIAGNOSTICO TECHOLOGICO 1900 
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De la oos'erva.ci6n de los datos anteriores se concluye lo si-

. . 

El Depart.im~I1to de. mayor pobiaci6n bovina en Colombia es c6r 

doba c9n un 13 .. 25% del total Nacional, ésto se explica desde 

el punto de vista físico, ya que el Valle del Río Sinú, por 

sus cond~ciones edáficas, climáticas y vegetaciones, es una 

de las regiones más aptas para el desarrollo de esta activi-

dad. (Ver Gráfico Nº 3). 

El segundo y tercer lugar corresponde a Antioquia y Sucre 

con el 7.40% y 7.25% respectivamente, cuarto y quinto lugar 

a Bolívar y Cundinamarca. 

Todos ·estos Departamento están situados en las regiones Cari 

be i'Andina, distinguiéndose la primera por ser la regi6n p~ 

·tencial más apta para la ganadería como se indic6 antes, y 

la segunda, por ser la regi6n de mayor desarrollo econ6mi20 

y social del país . 

. Es también importante esta actividad en los Departamentos 

de Magdalena, Tolima, Meta, Valle del Cauca y Santander. 

En los demás Departamentos, en una u otra forma, la ganade-

ría constituye un soporte de su economía. El Departamento 

en donde menos evolucionada se encuentra es Choc6, las con-

diciones ambientales no favorecen su dusarrollo. 
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Dentro .de los: T~rritorios ·Nacionales , ·la Intendencia de •Ca .,., 
sanare, .cont:i;ibuye con el 74. 8 29ó, o sea las tres cuartas· 

· partes ~··corréspondien:do el excedente, o sea el 2 5. 18 % , una 

cuarta parte, a los demás territorios. En el país, lapa~ 

ticipaci6n de esta Intendencia, también es alta, 6.74%, oc~ 

pando el 4° puesto nacionalmente, mientras que la particip~ 

6i6n de los demás Territorios Nacionales es muy baja, con 

solo el 2.26% Nacional. 
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CAPITULO> III 

3.1 Uso de lá Tierra 

Uno .. de. los as.pectes que incide directamente en la pro-

. ducción de la ganadería, es el uso de la tierra. To

mando como base los datos del Ministerior de Agricultu

ra para el año 1979 -antes mencionados- o sea 27.060.00 

cabezas de ganado y 20.5 millones de hectáreas en expl~ 

tación, ésta es la situaci6n con relaci6n a la tenencia 

de la tierra y ganado: 12 Existen en el país 500.00u 

fincas, de éstas, el 6% o sea 30,000 disponen del 68% 

de los pastos en uso, que equivalen a 13.6 millones de 

hectáreas y el 52% del hato ganadero nacional, o sea 14 

millones de cabezas. Para este tipo de fincas, el tam~ 

ño ~remedio es de 466 cabezas por fincas y 453 hectárea~ 

de pastos, lo cual da como resultado una carga aproxim~ 

da de una cabeza por hectárea. 

En el otro extremo está el 79% de las fincas, o sea 

395,000, que disponen de~ 12% de los pastos en uso, o 

sea, 2.4 millones de hectáreas y el 22% del hato gana-

12 VAY-AlG:s, Fotios. .:\ctual situación G3.ra.dcra en Colombia. Propuesta 
para un prognama integral de Desarr'Ollo. Or13aniz¿¡ción d8 las riacio
nes Unid,1;3 para la 1\sriculn1ra y Alfr·,r.::ntación. FAO. Bogotá, 1980. 
pág. 111. 
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' - ' -

dero Ná.Ci()f1a1: o ·~~él..6ll)iÚónes de cabezas. Estas fin-

cas; 'tiene~.::~b i:~¡n~ji.~PF~~~~~~ d~ 6 hectáreas y 15 cabe 

zas. y. Ün~ c~~ia~~~#~i~~~¿~· de',. 2. 5 .. cabezas por hectárea. 
-:."·.:~·;;~~~--.'.:~.~~;;~ -~'~.t:_.·~ \~~·;,<:~·:· "·:·:~:·: ;_· .. ·-·". -.· 

·.(. __ ::!.":',-~f- ,i:~~;;):+ - ,. 

En posipión; :j:.J:!M~íri'~a·i.i',i.(se presentan las fincas de tam~ 
·:· .. :,.,:,_ ~~- ~C,-·_,~·:.c,~:;:1,?~:)'. : °':.~;" :~:: 

ño medianC>0 :15% del total, o sea 75. 000 fincas con el 20% 

dei los ·pastos en uso, o sea 4 millones de hectáreas y 

el 26% del hato Nacional o sea 7 millones de cabezas. 

El tamaño promedio de estas fincas es 53 hectáreas y 93 

cabezas, con una carga de 1.8 cabezas por hectárea. (Ver 

Cuadro núm. 1 ) . 

Vakakis, plantea el siguiente comportamiento de la a·cti 

vidad ganadera: 

3.1.1. Los terratenientes,muchos de ellos ausentistas, 

con facilidades de obtener créditos, tienen dos 

posibilidades: incrementar de una manera rapida 

la producción por medio de la técnica, lo cucil 

implica: inversiones, gastos para insumos, :'.'ie~ 

gos en cuanto al resultado de las operaciones 

etc., o aceptar una lenta expansión de la produ~ 

ción, por rendimiento de la tierra con base en 

el potencial físico de los pastos, y del número 

de animales, y emplear el dinero -obtenido con 

bajo interés de los fondos de Fomento Ganadero-

para comprur animales de o·tros productores pequ~ 
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ños, favoreciendolo de la inflaci6n, o desviar

lo a otras iiétividades más rentables, hasta 11~ 

gar. al extremo ele depositarlo en entidades ban

carias co~ irlter1ªs ·superior al préstamo de fo-

mento rec;ibido. 

Ante estas dos posibilidades ~encionadas, cual-

quier persona que busca su propia ganancia se-

lecciona la segunda y en estas circunstancias 

en Colombia no se puede esperar actualmente una 

rápida expansión de la actividad ganadera, por 

parte de quienes pueden hacerlo, los grandes 

productores. 



CUADRO Núm~. 1 

Aetividad Ganadera en ... Colombia 

Tamaño de la 
Explotaci6n (Has) 

Pequeñas 

< 10 

10 - 50 

Sub-total 

Medianas 

50 - 200 

Grandes 

> 200 

Total 

PORCENTAJES 

Pequeñas 

Medianas 

Grandes 

Total 

. 

. ·.. .. Nain~: ~e\< . 
. Fincas .. >> 
c:Eri"·miles l . 

230 

165 

395 

75 

30 

500 

79 

15 

6 

100 

Ha. en 
Pastos 

. 4 00 

2.000 

2.400 

IL 000 

13.600 

20.000 

12 

20 

68 

100 

Fuente: VAKAKIS, Fotios. Ob. cit., pi:Íg. 15 

Cabezas 

1. 900 

4.100 

6.000 

7.000 

14.000 

27.00 

22 

26 

52 

100 
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Carga 
Cab/Ha 

4.75 

2.05 

2. 50 

1. 80 

1. 00 

1.35 
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Los pequeflos ,pré:>dUctor,~s tienen normalmente unas. 

B"~a.heza,s~iüni3:sC:dos has.,• de pastos, y con fre 

. c~enciri:'~lgunoi cultivos principalmente para ª):!. 

consumo.. Así el ingreso proveniente del ganado 

es muy importante para la normalizaci6n del ti~ 

po y sostenimiento. Su nexo directo a la econo 

mía monetaria es menor que en el caso de los 

propietarios de las grandes fincas, debido a que 

casi nunca reciben créditos y asistencia técni-

ca y si alguna vez se lo ofrecen, dudan en ace.12. 

tarlos por los riesgos que le implican. 

El pequeño productor acepta su condici6n de su.e_ 

sistencia, aunque algunas veces dispone de cieE. 

ta holgura; sin embargo, su influencia es muy 

limitada y las decisiones son· condicionadas por 

los ganaderos más pudientes.:Hel pequeño prod~c-

tor, en las circunstancias actuales, por su es-

caso poder y utilización relativamente alta de 

las pequeñas fincas, no se puede esperar que i~ 

cremente la productividad; pero podría posterio~ 

mente vincularse en forma más activa a la pro

ducci6n pecuaria. Así Vakakis conceptúa: "To-

mando en cuenta la enorme disponibilidad de pa~ 

tos que existe en el país y la voluntad políti-

ca para que los pequeños pro.ductores se incorp~ 

ren en la economía, en condiciones de elevado 
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13 VAKAKIS, 
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. poc!er cont!'acj:\jal L-se. p_u_e_cj.e ~de_finir es_ te es tra- . 

to de. procluctores; coI!IO u~> pot~ncial futuro del 

· s\Jbse_c.!o~ g~J1~~~~º actual~erite ocioso". 
13 

Los medianos productores tampoco pueden en la 

actualidad ofrecer una rápida expansión de su 

producción, porque los recursos económicos a su 

disposición son limitados, debido a que los prés 

tamos son hechos a los grandes productores, és-

to les priva de hacer inversiones significativas 

y de la tecnología para incrementar la product~ 

vidad. 

Por los planteamientos anterióres sobre la tene~ 

cía de la tierra y ganado, se concluye quela a~ 

tividad ganadera es predominantemente extensjva; 

ésto requiere buscar mecanismos apropiados, para 

hacer que las tierras que no se están utiliz~ndo 

o que se emplean en forma deficiente se incorpo-

ren activamente a la producción. (Ver mapa Núm.5) 

Una modalidad podría ser, la aplicación efectiva 

de la renta presuntiva, de modo que mediante el 

pago obligatorio de impuestos, se presione a los 

propietarios que no utilizan convenientemente las 

tierras a incrementar la producción, rEntar o ven 

Fotios. Ob. cit., pág. 16 
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der,. para que.otros {~s trabajen. 

Organi~ar,·a ;~q¿efl~~ productores, por medio de 

sis-ternas cooperativos, para que mediante adecu~ 

dci financiamiento y asistencia técnica, se 

comprometan en la organizaci6n y desarrollo de 

grandes empresas. 

Impedir la violencia en loscampos mediante pro-

gramas de desarrollo econ6mico y social integr~ 

les que favorezcan especialmente a los estratos 

sociales de bajos ingresos y crear un ambiente 

de seguridad y confianza, tanto para grandes co 

mo para medianos y pequeños productores, lo 

cual implica proceder con tino para organizar y 

si es necesario reestructurar radicalmente dife 

rentes sectores de la economía. 

Conviene respetar la iniciativa privada, para e~ 

timular la producción, pero a la vez es neces¿-

rio que el Estado intervenga cuando no se haga 

uso apropiado de los medios de producción, los 

cuales obviamente deben estar al servicio no de 

grupos minoritarios, sino de toda la sociedad. 
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3. 2 Pastos, Fertiiizantes y otros 'insumos. 

3. 2 .1. Pastos· y réftii.fza·ht:es: 
, ;:, ,, , : \{~'~;', /::::·~··: 

•' ':.\.~"::.-::~;~ 

Los i:>~,~.~P~t c9Bstituyen un elemento básico en la 

p~oducb.ié5nganadera, su abundancia o escasez 
":··.::: '.'. :.: 

c!ondÚiona la productividad. Se calcula que una 

cabeza de ganado gordo consume aproximadamente 

29.7 kgs., diarios de forraje verde (equivalen

te a 5.0 kg. de forraje seco) e igualmente que 

.los terneros y novillos solo consumen una terce 

raparte de esta cantidad; así, se estima que 

en 1978 el ganado Colombiano consumió 200.4 mi-

llones de toneladas de forraje verde. Para cu-

brir estas necesidades, el país dispone -como 

se indicó antes-, de más de 40 millones de hec-

táreas distribuidas así: 

·.1 
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CUADRO. Núíri-:-. 2 -

. . . . 

DISTRIBUCION DEL AREADE PASTOS POR REGIONES NATURALES 

REGION -NATURAL - TOTAL GANADO DE CARNE GANADO DE LECHE 

C Area aprovechada. Hectáreas) 

Caribe 8.046.761 4,529.427 159.781¡ 

Andina 11.635.300 3,613.819 2.656.052 

Pacifica 67.600 56.414 11.186 

Orinoquia 18.364.630 4.549.449 86.680 

Amazonia 3.188.370 1.148.570 24.663 

TOTAL 41.322.661 13.897.679 2.938.365 

Fuente: INSTITUTO COLOMBIPlfü AGROPECUARIO, ICA. Sector Agropecuario 
Colombiano. Diagn5stico Tecnológico. Ob. cit., pág. 606. 



Los pastos están inflhertéi'cf~()5 por· múltipi~~ factores, .en

tre ot!'_o_¡;pC)Z,_;f,_o_i __ :s~;iOs ;_y;_~J.•:(JWJm¿( ••1a fertilid~d de 
' .. ,,.·,,e; ... · •,- .;.··: ! -.·. - - ' .., 

lÓs ~-~~iB~~;·~~Bi#;~d~'ibCiJ~; ;i'!i3.i-ta:/ e De acuerdo con la apti 

::~i:~!~!r4i~~i~f ií~í Ki'.t~~a~ici6n ae P"'ºs, ésta es 

COLOMBIA DE ACUERDO CON SU 

f'ERTIÚDAlf.iARÁ· EL .·ESTABLECIMIENTO DE PASTOS 

FERTILIDAD 

Baja 

Media 

Alta 

Baja o Media 

Alta 

AREA DE INFLUENCIA 

Clima Cálido 

Llanos Orientales, Piedemonte llanero, 

piedemonte Amazónico, Sabanas planas 

del Cesar y Magdalena, parte norte del 
Magdalena Medio. 

Bajo Magdalena, Cauca, San Jorge, Saba 

nas de Bolívar y Sucre, Llanuras del 
Pacífico. 

Parte plana del Valle del Cauca, Sur 
del Magdalena Medio, Al to Magdalena, Va 

lles del Sinú y Cesar, Baja Guajira. 

Clima Medio 

Zonas Cafeteras. 

Prácticamente inexistentes. 
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Clima Frío 

Baja Zonas de páramo en todo el país. 

Media Altiplano Cundiboyacense, zonas frías 

_de los Santanderes, Al ti plano Nariñe!!_ 

se, estribaciones frías de las Cordi

lleras. 

Alta Prácticamente inexistentes. 

Fuente: GAVILANES, Carlos. ''Métodos de Siembra de especies fo
rrajeras". Revista. Banco Ganadero, Suplemento: "Pas
tos y Forrajes para Colombia". Vol. 1° Núm. 4. Bogotá, 
Diciembre 1980. pág. 22. 

Respecto al clima para el cultivo de pastos, el país se 

divide en dos pisos térmicos: el cálido y el frío-,· en 

ellos se incluye la zona media y el páramo. 

ESPECIES DE CLIMA CALIDO MAS IMPORTANTES 

GRAMINEAS 

Alemán 

Braquiaria 

Carimagua 

Angleton 

Buf f el 

Estrella 

Gordura o Chopin 

Janeiro 

Pangola 

Echyno~hlca aolystachya 

Brachiaria decumbens 

Andropogon guayanus 

Dichantium aristaturn 

Cenchrus ciliaris 

Cynodon nle~fluennsis 

Melinis minutiflora 

Eriochloa oolvstachza 
Digitaria decumbens 



Puntero 

Guinea 

Mica y 

Pará 

GRAMINEAS DE CORTE 

Elefante 

Imperial 

Sorgo forrajero 

Caña forrajera 

LEGUMINOSAS 

Alfalfa: 

Calopo 

Desmodio 

Kudzú tropical 

Soya perenne 

Amor seco 

Campanita 

Guandul 

Siratro 

Stylosanthes 

OTRAS ESPECIES 

Ramio 

Hyparrheniarufa 

Panicum ma;:imun 

AxonOpus micay 

Brachiaria mutiea 
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p·e·n·ni·s·e·tum· our ür·eu· , var. Merker Pa

tiño, Napier, Taiwan H - 534. 

Axbnopus scooarius, var. 60 y 70 

Sorghum vulgare, v . Sudax 16, grazer, 

ICA - Palmira 

Sacharum officinar !!!_, var. E.P.C. 48.863 

Medicago sativa va . Dupuits 

Calopogonium mucuno .des 

Desmodium intortum 

Pueraria Phaseoloi(es 

Glycine Wr~htii 

Desmodium spp 

Clitoria ternatea 

Cajanus cajan 

Phaseolus atro ur H'eus 

Stylosanth~ 

Boheremia nivea 

En clima medio en general, se puede cultivar pastos de 

clima frío como de clima cálido, de endiendo de si la r~ 

gi6n es más o menos alta, de la hum dad del suelo y del 

manejo especialmente. 
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611;,¡¡UfECA 
·ESPECIES DE CLIMA FRIO MAS IMPORTANTES: 

' . ··. 

Azúl or.choro · 

Kikuyo. 

Raigrás perenne 

Raigrás manawa 

Fes tuca alta 

Raigrás anual 

Raigrás ariki 

Raigrás tetrelite 

GRAMINEAS DE CORTE 

Avena forrajera 

Brasilero 

LEGUMINOSAS 

Alfalfa 

Trébol blanco 

Trébol rojo 

· Dactylis glomerata 

Penn"isetum clandestinum 

· L·olium p·erenne 

L. perennex L. multiflorum 

Festuca arun<linacea ------
Lolium multiflorum 

L. Hybridum 

L. hybridum 

Avena sativa 

Phalaris hybridum 

Medicago· sativa, var. peruana, 

Dupui ts AS - 13 

Trifolium repens 

Trifolium pratense 

ESPECIES O VARIEDADES PROMISORIAS 

Clima Frío 

GRAMINEAS 

Raigrás inglés o italiano: variedades aubade, promenade y 

sabalán. 

Fes tuca Variedad manade 

Azúl orchoro Variedades lucifer y prius. 



LEGUMJ'.f~() SAS .·· 

Alfalfa 

Trébol rojo 

GRAMINEAS 

LEGUMINOSAS 
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variedadesmaga1;i 1 .euvel:', As :.. 49, 
As·•., 13 :·~:,L. > ....•.... _. · .. · -··· 

<v··a· ... •r,.1:;.e'.d•·a;d;:•e;;s· \t'···-··r·.·1<:e•·•1''. ·•~/·1' ,·e:v: .. e··z··'·o'u···· · 
. .·J;'.j .. "· .•....... · •. 

;: ,''1':-_;J~')~:.:~::' .: ... :; ';:·-. -,-

clima cáiicí6: ·:;·• ... ,_ .••• 
-. ·, ·-~ ,.::.:;·;' 

:·:; ::.~;_.,·;. :<: .-_. ',' 

~c)iid~ ~ . ( Palmira) 

Stylosanthes capitata, 

Zornia. 

Fuente: GAVILANES, Carlos. "Métodos de siembra de especies forraje
ras. Revista: Banco Ganade..ro, Suplenento. "Pastos y Forra 
jes i:ara Colombia. Vol. 1° N(m. 4, Bogotá, Diciembre 1980,
pág. 4. 

Para el establecimiento de buenos pastos se requiere un 

mínimo de normas, tales como adecuada preparación del 

t~~reno, apropiada fertilización y buena distribución 

de lluvias y riego. 

14 Los suelos . , que se dividen en mecanizables y no mee~ 

nizables, son susceptibles de una buena adecuación. Pa 

ra los suelos mecanizables se puede disponer de maquin~ 

ría agrícola de gran rendimiento, tractores, con sus 

respectivos arados, rastrillos, niveladoras, etc., y 

para los no mecanizables, también existen en la actuali 

111 GAVIlANES, Carlos. Ob. cit., pág. 7. 

1 
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implementos'~grícolas •apr6piadóspara~ s~r' tirados. 

por .. ¡ñim~l.es+~~-¿dg~; ::~astrillos ··de~dlsco'~,~;:~stI'~•de •. 
dad 

:. '•.•,~:,e,;.'\ • ~~:-.·~_''""" • ~·:'"·.:·¡. 

púas, etci,.'.".7 C.·.~/ ... ·· -·.: . . ·e:: ..... . 
'. ./) ·.· ,. : ...... . 

Se 'sefiél.1~_')ihi p~fa·1~ .siembra de los pastos, debe tener 

se enl.~C!uá~fá! l_éJ.f€poca de lluvias, a menos de que se 

disj:lórigd ai':l'.'i.'eg~ se podrá hacer en cualquier momento 

· dei ~r\o;\ ~i· s~~1:ema de propagaci6n del forraje, ya sea 

sem:Í.J.i~~ ,Ccari6pside) o por material vegetativo; el mé-

todo d~)s~i.émbra, el control de malezas, pastoreo o cor

·. te;C~tci;/y tener siempre presente que los forrajes como 

.· tod~ .. ckJ.~Ívo, requie1,en especial y permanente atención. 

doñ relación a la fertilización del suelo, ésta puede 
!-_t._ 

ser de establecimiento y de mantenimiento; la de esta-

blecimiento corrige problemas relacionados con la acidez 

del suelo y/o desbalance de nutrimentos. La fertiliza-

ción de mantenimiento, busca restituir al suelo aquellos 

elementos extraidos por los pastos, mejorar su fertili-

dad y obtener la máxima producción de la finca. Para co 

rregir estos inconvenientes, se utiliza el análisis de 

suelos. Los costos de los análisis son bajos, teniendo 

en cuenta el valor de la información que producen. 

El Instituto Colombiano Agropecuario ICA, ofrece análi-

sis de suelos que incluyen información sobre: 
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ph mg· Íhtercambiable 
·-,''' 

Máteria Or¡táni~.ª ~K'¿\:,J:ñj:~~C:,~§'bictble . · 

P; aispb'nil5.~~·:: ' ~ ~; .. ~ ., Úit~r~.ambiahle 
Int~r~~kil{J.ci61~>f~5{.\:G~~-¿.\;i.:·; -~) ··~· 
InteB6~~b{~:i,·j:J";ta~dd~d.,~d'./cik Írlte~cambio Catiónico. 

.Al 

Ca 
,. ·,~i}l'. u :ú.,;:_~/:·~~ ~: -~ ··::;·:-~ri .• :::é.:/":_ :':>.~·(·-.· ' 

lcl JdZP;~ifaJ:i~acl ~e?i~-~~'ls' d~l país 4 O. 3 millones , De 
- . -~co- - .J,· ... - . -

el 78% S~~ .past?S nat~.r'ales ;, el 22% restantes mejorados. 

La falta de pastos cultivados o mejorados representa un 

serio limitante para la productividad ganadera. Se ne-

cesita que los ganaderos intensifiquen los esfuerzos, 

para aumentar la disponbilidad de pastos, plantando o 

mejorartdo los existentes, La suficiencia de alimento 

les permitiría, atender las necesidades en cualquier ép~ 

ca del año, aún en períodos de sequía, ya que ·1a caren-

cia de forraje en la estación seca, es otro de los pri~ 

cipales problemas que experimenta el ganadero. Dispo-

niendo de buenos pastos, para su conservación en estas 

épocas de sequía se puede recurrir al ensilaje y a la 

henificación. 

El · 1 . 15 ensi aJe es un método de conservación de produc-

tos agrícolas, mediante su acumulación en depósitos ba-

ARGUILLES, Gennán. "Conservación de forrajes". Revista Banco Gana 
dero. SuplG:iento: "Pastos y forraj0s ¡:Bra Colombia". Vol. 1° núm. 
4. Bogotá, Diciembre de 1980, pág. 53 - 61 
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. ··.··jo determj:.nadas oCOndi.ci_on~§ __ ~inbienfalés qu~ iiin'~i.d~J1 de-
- . . . ·. - -----,-~-----:- -- -.-'=""=;'c=...--o-~=""'.:_'=='='.o;:o...:.:---=':,;-=.,-_.:_: ,·. ~ ·~- ' .-: .. ,-_ 

preclacionei:;. exc~siva's en·· .• ~& cdiÍipd~ic'~611'.--;;~:;á~<lo;e ·ae 

El gradó decifn;;i;j{i~~z apropiado depende del tipo de forra
:~;:·~,, 

je, y rE!~pE!6i:Ci·asu compactación, ésta debe ser tal, que 

se obténgaJJna · expulsi6n rápida del aire atrapado entre 

el forraje picado, para evitar su fermentación. 

Le henificaci6n es otro sistema de conservaci6n d€: forra 

jes, consistente en el secado del pasto con la ayuda del 

sol, del viento o medios artificiales, hasta reducir el 

porcentaje de humedad a un 20%, y en su almacenamiento 

en un sitio en donde el aire circule libremente a tra-

vés del heno, puede ser un cobertizo rústico sin pare-

des laterales, en donde el h'"no se extiende sobre tamo 

de cebada para protegerlo de la humedad y de los micro-

organismos del suelo. Por la conservaci6n de nutrientes 

y digestibilidad, la bondad del sistema de henificaci6n 

es reconocida. 

Otros problemas a los cuales se enfrentan los ganaderos, 

es el de las enfermedades y plagas en los pastos y el 
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son supera-

los pastos naturales, ser~ 

mineralizadas, para controlar 

otras afecciones. 

El uso de sales mineralizadas no se ha generali 

zado en el país, y muchos ganaderos utilizan 

simplemente la sal común. Entre 1974 y 1975, 

solo se suministraron sales mineralizadas al 

39,4% del ganado de carne y al 22.6% del ganado 

de leche. Una de las principales causas de es

te fen6meno fue un incremento del 223% del pre

cio de la sal y de la materia prima importada 

entre 1973 y 1977. 

Con relaci6n a los concentrados, únicamente én

tre el 8% y el 10% de la población ganadera los 

consume y ésto también es debido a su alto costo. 

En cuanto a las medicinas sobresalen las vacunas 

ya que su aplicaci6n es fundamental para evitar 

graves enfermedades y muerte en el Eanado. Los 

medicamentos, en su mayor parte 90% son produci-
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das por -la00Empresa-.Colomb:i._a11a~ .d'ª p;roductos_ vet~ 

rinar:i.os s·: . A. Esta Empresa por ejemplo 

con rel:ci6n~ ta a~-~Q~a, considerada entre las 

·difere~t~s zÓb~Ó~¡~<~omo la enfermedad más grave 

que afecta a la ganadería en Colombia, dispone 

de capacidad para producir 48 millones de vacu

n~s antiaftosa anualmente, pero su producci6n 

real, en poco excede de los 25 millones de dosis, 

debido a una menor demanda como resultado de la 

·falta de asistencia técnica y a las dificultades 

para la importaci6n de determinadas materias pri 

mas. 

La aftosa apareci6 en Colombia en 1950 y solo 

hasta 1973 se inició un buen plan de actividades 

para controlarla, con la ayuda de algunos orga-

nismos internacionales. 

3.3 Mano de Obra 

La mano de obra utilizada en la ganadería es extremada-

mente baja. Para el año de 1978, según las estadísticas 

sobre poblaci6n econ6micamente activa, la ganadería oc~ 

paba 410,000 personas. Teniendo en cuenta las hectáreas 

destinadas a esta actividad 20.5 millones, da como rcsul 

tado una persona por cada 50 hect&reas. 
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.Con relaci6h.al,.i~J:rii~o~,cl.~_éaiiezas de ganád.ó para ese 
;.'' 

año- 24;~3 m~j;i~l"Í~_s}~~-~;;'.g~i:;~;iuy;~que cliri hombre atendía 

59 cabe'zas'.'éle':g~ri.~~?¡-0.·:t~{~stoihay que. agregar que la 

ganaderí~'.de-l'egh~'~'.·.a~\;i_~ncl.a· porporcionalmente más 

hombres,<~~Ei_J'.k'.'g:¿~él.~-~~-~a de carne. Representando la 

ganadería del~ch~~it--Í4% de la actividad pecuaria pa-

ra ese mü¡mo año 1978, el empleo generado por la gana

dería de leche, debió ser por lo menos de un 28 9, a pro-

ximadamente. 

Los datos anteriores, indican claramente, que la gana-

dería bovina en Colombia, se desarrolla bajo un modelo 

totalmente extensivo. As.í, aparte de no generar el 

adecuado empleo, hace úso deficiente de la tierra. 

En las circunstancias act_uale_s,. se debe buscar que es

te renglón de la economía Colombiana, contribuya en la 

medida que le corresponde a generar .más empleo para dis 

minuir la desocupación, la cual es cada día más ere-

ciente en el país; ~sto pernitiría a su vez, atenuar la 

desmedida desigualdad en la distribución de ios ingre-

so~ de los colombianos, fenómenos que en parte, son 

causa de la inseguridad social imperante. 
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3 .4 

Pa!'a;J?io~ª'g:~~z.~1g_r:~;}~~C:i..imi~ritc;¡ Y·cieS,aijrol,lo del·. sector 
! .<• ~~~'''~ - ~ 

pecua~i$,~fi".~i\ páís; la evoluci6n de las c'8iocaciones 

d.eiti~11-{}~{~(c;~ii .. ~)f §~~~.~.=.;.:.::a'..tn~.:~e·~~o0;.{·'·'.~~m'.~? .• ~s ·{1timo s años 

ha 5i~º<~f.ii'.~{li~~;~~· . ~ .,._é)3Y. · 
· · · · · · . ;:z'~1~1 >;;:h~~:f 

'' 
{.~f·::i:· ,.·,- ·-~ ' -· -, 

,.·':'- ---·<:·_:_.: ... -~_,,_:'·; 'f~:"-:,,· ?'~f.'. 
SISTEMA·• BANCAR.IO ' REGIS'¡'RO,WDE\ 

31 Die. ?~~~-·Gi~~a#i~:'t(~i1fones) 
CRECIMIENTO 

1958 

1962 

1966 

1970 

1974 

1978 

1980 

1982 

- .. ·'"·t.:_:c· 
... ):' __ ,-_-_7 ... - -·-:-

sas:·8 
1.222.6 

1.781.7 

3.682.4 

.6.157.3 

15;266.6 

24.530.0 

30.574.0 

% 

108.4 

45.7 

106.7 

67. 2 

147.9 

60.7 

24.6 

Fuente: Fedcr.aci6n Colombiana de Ganaderos FEDEGAN. "Industria Ga
nadera, Evoluci6n y Perspectivas" XVII Congreso t:aciorel. 
Bogotá, Octubre de 1981. pág. 3 

Superintendencia Bancaria, Revista Edit. Superintendencia 
Bancaria. Bogotá, Marzo de 1983, pág. 276. 

Para el período 1958 - 1962, con un crecimiento de la 

Cartera Bancaria del 10.4%, se adelant6 una política 

de Colonizaci6n de tierras incultas, renovaci6n y con-

servaci6n de los recursos naturales. 



88~ 

Hechos sobresalientes en el aspecto financiero: por 

ley 2 6 d~ 19 5 Bf br~afori lo~'· Fond~s~·Ganaderos, con el fin 
- ··..:. -·-'- . :.:~'-· ·- .,_ '='- ~.= ,· 

de. rri~j~;~~;y di~ei~si:fic~1<,Ík>pl."'bdúcción pecuaria y se 

. :::1~~1:~~t~~iiti~lf ~¡Od~;:::•:n •:11 ;:m::,:"' 
F.-·.;,:-_·<'.--- • .-.,:; -~ ":. :··.;_:·:· ·. >_'.=<~·~·<-- :~_.,-~'.\~ {'-:··.- -"~.:-~~·-·. 

En el ;~~~Í.~l~; ~{i}'. ., 1·~ 6 6•; el creCimiento de la Cartera 

Bancaria del 45.7% result6 inferior al cuatrienio ante-

rio. Se prestó más atención al desarrollo agrícola que 

al ganadero. En 1963 se creó la Junta Monetaria, Enti

dad que regula la financiación del sector agropecuario. 

En 1965 se creó la Corporación Financiera Agropecuaria, 

COFIAGRO, Sociedad de economía mixta, con acciones del 

Gobierno Nacional, Banco Gana~ero y particulares. 

En el período 1966 - 1970, el aumento de las colocacio-

nes bancarias fueron del 106. 7% y se destaca corno he-

cho importante la iniciación en 1967, del Programa de 

Desarrollo Ganadero a través de la Caja de Crédito Agr~ 

rio, con recursos de 28 millones de dólares provenien-

tes del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 

BIRF, la Caja Agraria y los usuarios. La segunda etapa 

de este programa, se inició en 1970, financiado por las 

mismas entidades y recursos por valor de 19.3 millones 

de dólares. Este programa fue de gran beneficio para 

el sector ganadero. 
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.En 1970 c:.19~lf~ e.1 fhcremento de las coloca 
·,, ,--;·: -, 

cienes baric.!i.~:i.a:s ::É"~ec":d.~i:36.ZX'2%respecto a Diciembre de 
-,,/.-. . :···.''"::-.~-~::'.'' ·.~ .. ,.,.,-~-.;o.,~;._: 

191 o, seriSib1Eini~Hé"~#:f¡;~ior;'al período anterior. El 
-~-.:::.:,;·;:-·.-\' .. - _: 

gobierno prestó más atención a la construcción y a 

otros sectores; sin embargo, un hecho se destaca la pr~ 

mulgación de la ley 5º de 1973' mediante la cual se 

creó el Fondo Financiero Agropecuario, involucrando as-

pectes señalados por la ley 2 6 .de 19 5 9 y el Fondo Finan 

ciero Agrario; así se estableció un solo sistema para 

el financiamiento. 

En el período de 1974 - 1978, el saldo de cartera al fi 

nalizar el año 1978 aumentó a$ 9,109.3 millones, o sea 

el 147.9% respecto a Diciembr~ de 1974, ~sto por el des 

pegue del Fondo Financiero Agropecuario antes creado, 

mediante financiamiento del Banco Mundial. Se adelantó 

el programa de Desarrollo Rural Integrado, DRI. En es-

te período, se presentó el auge de la. bonanza cafetera 

y la ganadería se vió favorecida por.importantes expor-

taciones. 

En el período 1978 - 1980, la cartera ganadera regis

tró un aumento del 60,7 %; y de 1980 a 1982, un aumento 

del 24.6%. Actualmente, se continua con el programa 

DRI. 

Conocidas las asignaciones de cr~dito por el Sistema 
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,_.:·. 

- - ------ ----- __ .. ____ --- --~-----------"--

Bancario al sector pecuario, se pueden compara.;;·ccon 

las é!signacion~s a.<ios 'a:~á.~-~~ct:res :econ6miéos. (Ver 
_: _>~,·~:~_ ,- __ _,,._~---"'· '·:.> .. -:·._ .. :; .... -. :·-· 

anexo. núm·;····'··.;.~).·.·.'-.·.· .. ·.·.·.·~··.····· fr .. ~;' · .. ·.· .... - ~ . .'.'.~·-,\:,:~;.,;'"~::-,·.-,·o 

.En ·19Sa·/.11 !2~2~~a~i~n a la ganadería ocupaba entre los 

5 'rengltJr1~s considerados el 3° lugar, con un 21. 8%, su

perando la financiación de la agricultura. En 1962, el 

segundo ·renglón despues del comercio. En 1966 descen

di6 al 4° lugar. En 1970 se recupera colocandose como 

primer receptor de crédito. Despues de este período 

inicia un descenso continuado para los años 1974, 1978, 

~980, ocupando el 3º lugar, 4° y 4° (penúltimos lugares) 

respectivamente. En 1982, ocupó el Último lugar. La 

disminución del crédito, indudablemente se refleja, en 

el lento desenvolvimiento del sector; por tanto el cr~ 

<lito debe incrementars para estimular la producción, 

pero no en forma improvisada, sino, cuidadosamente admi 

nistrado. Al respecto son de especial interés los plan 

tearnicntos hechos por Luis Lorente, quien afirma: "Los 

beneficios del crédito para un ganadero en particular 

son _indiscutibles, ya que J;~ pc'..riP.iten a1.m1entar su produc

ción y su ingreso. Pero cuando el conjunto de los ga

naderos recibe un aumento significativo de crédito, al 

cabo de cierto tiempo, cada uno de ellos encontrará que 

ha crecido su producción, pero que esta abundancia ha 

bajado los precios de tal manera que su ingreso no au-



91/ 

·menta en la misma proporc;ión y aún podría ocurrir que 

se redujera~ ·· Est~ diferencia, entre lo conveniente pa

ra' el individuo·ylodeseable para el conjunto, debe t~ 

marse en cuenta al definir una política de crédito gan~ 

dero. y constituye adem&s, la base de una estrategia de 

regulación del ciclo ganadero" 16 

También plantea el mismo autor, como con las modalidades 

con que se ha venido otorgando el crédito de fomento, no 

se favorece el aumento de productividad que es su obje

tivo. Opina restringir poco a poco, los cr·édi tos a lar 

go plazo para elevar la tasa de recuperación de Cartera 

y cambiar el objetivo de financiar la creación de fin-

cas modelo u óptimas por el menos ambicioso y más rece-

mendable de mejorar las condiciones actuales en el mayor 

número posible de fincas. 

3.s Ciclo Ganadero 

16 

Se produce un ciclo, en toda actividad económica en don 

de existe un período aproximadamente fijo entre el mo-

mento de la inversión y el momento en que se produce la 

primera venta de los bienes que la inversión genera. 

"El ciclo es fundamentalmente la alternación entre exce 

lDRn:n:, Luis. Producción de C'tlfl.ado de carne en Colombia. 
Banco Gunadero, Bogot& 197 8, pág. 17. 

F.dit, 
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so e insu.fú;ief1ci.a de inversl6n 1' 
17

c -Los Clclc:iá' oca.,. 

sionan incrementos ;yidi~minuciones- en la· oferta y por 
;'·".¡• ;; .- . J c-,.·º.!O_, . ~ --·--·· ' •. ; ~ ,\ - '- • 

consiguiE:!ni:e,'(Jar.iaci.{cines en.los precios reales. 

En ·.1a. :an~~~r~~)';:· pre •entan ª' r , en época de buenos 

precios~- ei. ganadero invierte reteniendo la may.or can-

tidad posible de hembras para incrementar la cría, su

poniendo que en tres o cuatro años los precios serán 

los mismos, pero transcurrido ese tiempo se produce 

una relativa abundancia de ganado, la cual presiona los 

precios a la baja con la consiguiente disminuci6n de 

sus ingresos, teniendo que posiblemente recurrir para 

poder continuar atendiendo a los gastos de funcionamien 

to de su finca y obligaciones contraldas, a la venta de 

mayor cantidad de ganado, incluyendo ganado hembra ceba 

do. Esto afecta seriamente al ganadero y origina un 

proceso de descapitalizaci6n, en el sector pecuario. In 

conscientemente el ganadero al vender un número mayor 

de hembras para el sacrificio, est& originando una esca 

sez de ganado cebado en el futuro. 

La duraci6n del ciclo varía de país a país, de acuerdo 

al tiempo necesario para criar y cebar una res. En C o 

lombia, donde la edad media del sacrificio oscila entre 

LORENTE, Luis . Ob. cit. p3.g. 6 
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-_- tre¡;f añosc:cy medio-y--cua;tro:-años ,c-el .,ciclo~-~iene_ una ~du

raci6n dé 6_ a 7 ~fici~ .' CV~r Gráf~cp Núrri. 4) • 
·.>L~~:.-·;; :~.~--.~-o -- -

_· - ... _,_,. __ .. ':_,;: ~--- _,_.,;_,; ___ --~ 

El cicl~;. ~~~-~-~%jW~e- ~n inbonveniente para incrementar 

la <pro~uct;ivf.géid;_~e ahí que es indispensable su regula

ci6~ ~~f¡;¡:,:_i;~_st~:r'l¡··su efecto central sobre productores y 
__ :<;__-_._:-~.e- ·-

consti1nici6~es'. 

Al analizar los ciclos ganaderos en Colombia en los Últi 

mos años, tomando como delimitación para los mismos los 

momentos de máxima retención, a partir de 1954 se distin 

guen cinco ci~los: el primero de 1954 a 1959, con una 

fase de liquidación de tres años (de 1954 a 1957) y una 

fase de retención de dos años (1958 a 1959); el segundo 

de 1960 a 1967, con una fase de liquidación de cuatro 

años (1960 - 1964), y tres de retención (1965, 1966 y 

1967); el tercero de·1967 a 1973, con fase de liquida

ción de cuatro años (de 1967 a 1971) y retención de dos 

años (1972 y 1973). El cuarto ciclo se inició en 1973, 

debía prolongarse normalmente hasta 1979 o 1980, ésto 

es, por seis o siete años, sin embargo, su duración so-

lo fue de cuatro años. 

Este ciclo se inició con la respectiva fase de liquida-

ci6n del hato y permanece definido claramente durante 

tres afios 1973 - 1977, con incrementos anuales en las 

ventas del 6.03%, 12.6t y 4.01~ para 1974, 1975 y 1976 
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respectivamente. En 1976 como.era de esperarse, de 

conformidad con el comportamiento de los ciclos anteri~ 

res, se inició el período de retención que debía durar 

dos o tres años. Una vez iniciado con una reducción del 

2.03% en el deguello Nacional total entre 1976 y 1977, 

este período se distorsiona en el comportamiento normal, 

conviertiéndose en un nuevo período de liquidación que 

continúa hasta 1981. En 1982 -especialmente hacia el 

segundo semestr·e- y en 1983 se produce la fase de reten 

ción, predominante en la actualidad. 

Durante 1976 y 1977, el alza en los precios del café 

posiblemente determinó una demanda adicional interna so 

bre los productos pecuarios, y un aumento de los pre-

cios reales de los machos cebados. 

En 1978 se inicia un nuevo período con incremento en 

la oferta total y especialmente con la oferta de hembras 

cebadas y baja en los precios reales, fenómeno que en 

1979 se agudiza por el cier•re de los mercados de expo1'-

tación, básicamente el Venezolano, país que reemplazó 

el suministro de Colombia por el de Centroamérica. 

A partir de 1979 se iniciaron los aportes de capital, 

de los créditos facilitados por ley 5° de 1974, con un 

lapso de gracia de cuatro años; es posible que este he 

cho haya también influido en alguna forma en la accn-
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tuación: ae~.ia-'C'liqüiaaC:ión én-et:rte--perfodo-~·-
º .• ~ ---:~··;;:,_~-.-/-·--~··· 
e'''-

'.r•. (~~~- -- ;;<·¿~~> ~ 

En.19~Q}v:,>;/9,8if>'. Ó~m\:,;lfE:i~{ÍltadCÍ ·de la liquidación del h~ 

to; ·~~~tI·gq¿-~i"~~~i}~J'i~é {os precios reales al productor . 
. -,-.,. ·:.>.' -=.---_;-,,:?.-::·::z( ·:. '..'··.L~:.--.:.c:,-

-.' ··.•· -~. ' :·"c.: -. : ) ¡, _,. ' 
Para 1982;' despp'és de experimentar en años anteriores 

precios desalentadores, alzas en los insumos y un largo 

período de liquidación superior a siete años -excepto 

una breve interrupción en 1976-, se previó recuperación 

en los precios, como en efecto ocurrió hacia el segundo 

semestre cuando disminuyó la extracción y los precios 

aumentaron, teridencia que continuó en 1983 y deberá pr~ 

longarse hasta 1984, cuando posiblemente terminará el 

período de retención y se iniciará una nueva fase de li 

quidación que se extenderá hasta 1987 - 1988, con la di 

recta repercusión en los precios del ganado e industria 

ganadera en general. 

Teniendo en cuenta los ciclos ganaderos, es labor guhe~ 

namental, realizar minucio~amente estos análisis y fi-

jar en forma oportuna, mecanismos apropiados para regu-

lar los ciclos, recurriendo no solo al control de la ex 

tracción de hembras para el sacrificio, sino a políti-

cas apropiadas de fomento de exportación, crédito, etc., 

para beneficiar a productores y consumidores y a su vez 

defender la economía Nacional. 
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·· 3; 6 ····Evolución de e la· Productividad .. 
- .·. ·--~--,--'" ,-

• - .... ! 

Según plari'i:~Cl.~:Í.~~tbsctoiri.adbs y adaptados de Montes Ga
··•·.·. '::.+Xi·, '},·.·.,·.•.···., .•.. \:1.s 

briel y\RCiai>d()>CaitdeJo ., la producción ganadera en-

tre 1950 y 1980,experimentó un aumento de 124.5% apr~ 

ximadamente, debido en su mayor parte al aumento de la 

superficie en pastizales que se incrementó en más del 

70% .durante el período, y el resto, al aumento de la 

productividad. 

En el incremento de la productividad influyen factores 

como la tasa de natalidad; durante este período, la ta-

sa de natalidad no aumentó en forma sensible; se mantu 

vo alrededor del 57% para ganader•ía de carne y del 70% 

para ganadería de leche. Si se compara este porcentaje 

con el de paises desarrollados, la tasa de natalidad de 

Colombia, está muy distante. Actualmente se estima que 

la tasa de natalidad para paises con ganadería altamen 

te tecnificada es del 80 al 90%. 

La tasa de mortalidad en 1950, ascendía al 8%, actual-

mente es calculada en 4.89%, aunque presenta algunas di 

ferencias regionales. 

18 MONTES, Gabriel y Ricardo, CANDELO. Ob. cit., fBg. 108. 
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relación 

con el peso del ganado para el deguello. En la década 

del 50, con una ganancia de peso que oscila entre 185 

y 308 gr/día, una cabeza demoraba de 4.5 a 6.0 años pa

ra alcanzar de 400 a 500 kilogramos de peso; hoy, con 

una ganacia de peso que oscila entre 277 y 397 gr/día 

por cabeza, se toma 3.5 y 4.0 años para alcanzar el mis 

mo peso y se aspira en el futuro no lejano, como ya lo 

han hecho otros países, alcanzar ese peso en un período 

de 2.5 a 3.0 años, con ganancias de 370 a 550 gr/día 

por cabeza. 

Respecto a la leche, la productividad promedia se esti-

ma en 3 - 4 kilogramos por vaca-día. La producción de 

leche en Colombia actualmente es de 1,061 kilogramos 

anuales por vaca, inferior a la producción de Uruguay 

(1,557 kilogramos). Argentina (1,979) y especialmente 

Estados Unidos (lf, 84 7 kilogramos). 19 

FAO, Producción Year &."'Ok, vol. 35, 1979 citado por l·tmrn:s c.:ibricl 
y Rciardo CANDELD, Ob. cit, p3g. 110. 
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'·'.e·-· ;_,:~/~_;s~;.·;~ .:~ -·. 
Los C~fJf.~X~.1~.fJ~~-in.:•4_;_'.105 s:fguieni:es factóres: tipo 

de·· activ.:i.daá:i<l~§'á:dfoü~;a: r~.~ªI'ne-o lechetfase produ~ 
·. . · ··c. · ·· '¿.-:: .. : _, .. ,_·:~. · ·:--- j, •• ,0-(•t:~U --:-~ - ,. · · · · -· - · .-- - -· .- -- , · 

· 1::~~ti~~i*)Y\\ljf l~:~~~®16:r~·:::::.~ t:::::.:: 
émp~-~~~.~·:p ff·~:~:io~.~~; ;fqs',i.:i.nsumós, etc. 

- .<;:; ::;::.: ·~~:-:D:::i.· ;~., ~~.:_·-; ,. ·-

Segú~ el i~:f·{~llto ·Colombiano Agropecuario ICA, y el 

. ' . d . , 20 , Departamento Nacional e Planeacion , la ganaderia de 

leche es más costosa que la ganadería de carne, así en 

1980, el costo de producci6n por hectárea en ganaderí~ 

de leche en la Sabana de Bogotá y en Nariño se estim6 

é'n $ 24.600 pesos y$ 23.000 pesos respectivamente, 

mientras que el costo de producci6n por hectárea en ga-

nadería de carne en el Magdalena Medio y en la Costa 

Atlántica se calcul6 en$ 5.600 y$ 4.900. (Ver cuadros 

Núms . 3 , 4 y 5 ) . 

El costo de la ganadería de carne difiere según la rc

gi6n donde se ubique, mientras que en el Magdalena Medio 

y la Costa Atlántica los insumos equivalen a la mi tau 

de los costos totales, en el Piedemonte Llanero, donde 

la suplementaci6n alimentaria es más baja, solo repre-

sentan una quinta parte de los costos. En cambio la 

MONTES, Gabriel y Ricanlo CtllffiELO .. Ob. cit. p3g. 112. 
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• ._ ---- _. -·--· • J 

p:!I'ticiP'lci6~ ci~::i¿{:~'de º.bf'a: el1,"~3:c Piedémónte. es mucho ma-

yor_; debi~~jaid~~-ré.~éltiva~:~s,~,:t~ez;··· 
- _, - . - _'.' :.-:;_":.. ·,-· ··:·; '.;:::/-'.'·:·;<~·;,,: ,,.,~~' 

_--/,';=;~----~~L-~~::~ft·:::~?'.f_:.:::·- ::;/_t -~--·,;:-::;. ~{~'.-

El cC>~tó':·a~0 • .í6·~~.;i}i'~Griig§D\iE!~einpi:ñ~ un papel importante 
; : : .. ;, ;·_:.,; -'~ _ .. "':·;:-·. - -,•, '. ·. - . . ' ··-

. :nB:~f~f~i~~~~:~1:: ~::::, ::~:::::::::· :::::; 
- - : ' ~ ;~_:. ';-< - ·.'--'. '·"' 

mientrii.s~'ci~~:1~n' ~egiones lecheras con tecnología más ba 

·ja c~m6 -~~:·Q~indío y Risaralda, la participaci6n de los 

insumos solo llega al 25%. El mantenimiento de prade-

·ras con pastos mejorados, representa aproximadamente el 

25% de los costos en las diferentes regiones del país, 

elevándose un poco más donde se tienen pastos de corte 

que exigen fertilizaci6n_despues de cada corte. 

En general se puede afirmar, que el precio de los insu-

mos se ha elevado más rápidamente que el precio de los 

productos pecuarios recibidos por el productor. Con re 

lación a la rentabilidad para el ganadero, ésta se en-

cuentra determinada por las ganancias y el valor del p~ 

trimonio expresado en el precio de la ~ierra y del in

ventario de ganado. La rentabilidad es mayor en la ga-

nadería de leche que en la de carne. En leche fluctGa 

entre 9,8 y 12,8%, mientras que en la ganadería de car

ne oscila entre 1.7% y 2.2% (ver cuadro nGm 5). Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta que la rentabilidad di-
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fiere ligeramente por regiones en cada uno de los dos 

tipos de . ganádería, , Esta _industria incrementaría su 
' ' ,. .-- .. ·'·.-,.,-·- .. 

rentabiiidad si mejorara la t~cnología. 
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CUl\DRO Núm. 3 

ESTRUCTURA DE~ COSTOS DE PRODUCCION DE GANADERIA DE CARNE G1IXTA) POR 
··. ~>HECT.AREA. SEGUN REGIONES 1980 

. ($/Hél.,} 

REGIONES 
Magdalena Costa Pie de monte 

Categoría· Medio Atlántica Llanero 

I. Insumos 2,908.02 2.468.25 515.50 
1. Materia Prirra 2. 773.44 2.367 .os 424.10 

A. Vacunas 
Aftosa 46.66 41.08 12.00 
Carl::ón 23.33 20.S4 12.00 
Brucela 5.04 4.30 2.00 
Peste toba 5.04 4.30 1.60 

B. Parasiticidas 
Internos 145.1S 127.82 36.00 
Externos 162,62 130.10 46.SO 

c. Drogas 129.60 114.13 67.00 
D. Sales 936. DO 824.78 247.00 
E. Fertilizantes 1.320.00 1.100.00 

2. Mantenimiento 134.58 101.20 91.~0 
A. Salaoeras 1.40 1.SO 1.00 
B. Cercas S7.78 52. 20 32.40 
C. Corrales 72.00 45.-0 51¡ .'üo 
D. Bebederos 3,60 2.50 4.00 

rr. Mano de Obra 2.198.00 1.990.30 1.6S7 ·ºº 
1. Manejo, Eato y Aciministrac. 626.40 S14.50 604.00 
2. Ordeño 302.40 283.50 189.00 
3. Aplicación, drogas, vacunas 213.60 189.00 89.00 
4. Mantenimiento praderas 600.00 600.00 600.00 
5. Mantenimiento cruces 134.80 121.80 7S.OO 
6. Mc-intenirniento corrales 108.00 67.50 36.00 
7. Mant. Saladeros y bebedores 4.80 4.00 4.00 
8. ~.antenimiento casa · 60.00 SO.DO 30.00 
9. Aplicación fertilizantes 100.00 100.00 

10. Asistencia Técnica 48.00 60.00 30.00 

III. Capital (,'\rnortización) 273. 06 234 .08 201.S7 
1. Cabalgaduras 144. 00 120.00 120.00 
2. E.quipo 8.S6 10.52 12.82 
3. Herramientas 60.50 S3.56 38.2S 
4. Casa 60.00 SO.DO 30.00 

IV. Imprevistas 268.90 234. 60 118.70 

TOTAL COSTOS 5.647.98 4. 927. 23 2.lf92.77 

Fuente: ICA Pr'Ogramación y Evaluación Pecuarias y DNP. 
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CUADRO Núm. 4 

ESTRUCTUFA.DE COSTOS DE PRODUCCION DE G/IJ.lADERIA DE LECHE POR HECl'AREA 
. . ~ SEGUN REGIONES, 1980 

- ·.·-·. ·-·,. ....... e. ?lf!<?-. ~ ..... 

... 'REGIONES 
. Categorías .... Sab3na .de .Bogota Nar.ir.o y otros 

I 

II 

III 

Insumos 
1. Materia Prima 

A. Vacunas 
Aftosa 
Cartón (triple) 
Brucela 
Otros CIBR, P:l.3,L,P.Trico,Brío) 

B Parasitocidas 
Internos 

c Drogas 
D Concentrados pa!'a terneros 
E Leche (4 li-ros día x 120 días) 
F Sal mineralizada ~O grs. 
G Semen (2 dosis/vaca $500) 
H Fertilizantes (Y.zr. a $ 22) 

2. Mantenimiento v sostenimiento 
A. Saladeros -
B Bebederos 
.C Cercas neri:"éricas 
D Cercas eléctricas 
E Establo de ordeño 
F Combustible 

Mano de obra 
Administración y manejo de hato 
Ordeño 
Aplicación vacunas y drogas 
Inseminador 
Mantenimiento de praderas 
Aplicación fertilizantes 
Manten:imiento de sal:::.deros 
Manten:Ír.'.iento de bebederos 
Manten.irri.iento cerca ~eriférico 
Mantenimiento ce..rca eléctrica 
Mantenimiento esta!:>lo de ordefio 
Mantenñniento casa 
Asistencia técnica 

Capital (t\mortización) 
Casa 
Equiros 
Berra.mientas 
Imprev:istos 

TOTAL 

ll! •. 353,8 
13,198,8 

194 •. 4 
75 •. 6 
10.8 
18.0 
90,0 

151,4 
151,4 

1,400,0 
2,164.8 
2.745,6 

905,6 
2.336.0 
3.300.00 
1,155.0 

11.0 
24.0 

160,0 
160.0 
320.0 
480.0 

6.237.0 
2 .160.0 
1.728.0 

160.0 
220.0 
200.0 
300.0 

5,0 
8,0 

240.0 
160.0 
336,0 
2lf0.0 
480.0 

2.787,3 
160,0 

2.180,0 
l¡47. 3 

1.168.9 

Fuente: IC'A Progr•élJnaci.ón y Evaluación Pecuarias y DNP 

13.297.65 
12.480,15 

113.85 
68.85 

9,_0 
16.0 
20.0 

145._5 
145.5 

1,275.0 
2.013.0 
2.640.0 

832.8 
2.160,0 
3.300.00 

817.5 
17.5 
3d,O 

230.0 
200. o 
340.0 

7.985.0 
3. 610. o 
1.750.0 

150.0 
205. o 
200.0 
300.0 

7.5 
7.5 

345.0 
300.0 
210.0 
300.0 
600,0 

865._0 
200.0 
351.7 
313, 3 

1.107 ,1¡ 

23,255.2 
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CUADRO Núm. 5 

RENTABILIDAD DE 1A GANADERIA DE CARNE (MD.'TA) Y DE LECHE FúR REGIONES 

CATEGORIA 

I. GANADERIA DE CARNE 
(MIXTA 
A. Magdalena 

Medio 

B. Costa Atlántica 

C. Piedernonte 
Llanero 

II • GA.~ADERIA DE LECHE 

A. Sabana de 
Bogotá 

B. Nariño y otros 

( $ de 1980/!-13..) 

PATRJMONIO 
GA.11.!f\NCIA 

INGRESOS ANTES DE VALOR DEL VALOR DE RENTABILI 
Bl<.tJrOS .. COSTOS . . . . IMPUESTOS . GAN/\DO IA TIERRA . TOTAL . DAD % -

6.500 

5.500 

2. 870 

43.400 

36.250 

5.648 

4.928 

24.547 

23.255 

852 

572 

377 

18.853 

12.995 

23. 532 

20.830 

12.525 

57.380 

12.900 

15.000 

10.000 

10.000 

90.000 

80.000 

38.532 

30.830 

22. 525 

147.380 

132. 900 

2.2 

1.9 

1.7 

12.8 

9.8 

fuente: . Cálculos DNP c.on base en los Cuadros Núms. 3 y 4 , 
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3.8 Asistencia Técnica 

El desarrollo tecnológico en el país ha producido buenas 

realizaciones, como el mejoramiento de varias razas y la 

generación de 17 variedades mejoradas de especies forra

jeras. 

Estas investigaciones han sido adelantadas por el Insti

tuto Colombiano Agropecuario ICA y el Sector Privado. 

Para realizar investigaciones en ganadería de leche el 

!CA dispone de cinco estaciones: Tibaitat&, el Nus, Pal 

mira, Obonuco y la Libertad y en ganadería de carne, 

también cinco: La Libertad, El Nus, Carirnagua, Turipara

ná y Motilonia. El ICA cuenta con 25 centros de diagnó~ 

tico, 103 oficinas de Sanidad, con el Laboratorio de In

vestigaciones Médico-Veterinarias CLIMV) en clima frío y 

con el Laboratorio de Investigaciones Veterinarias CLI

VET) en clima cálido. 

También se ha dispuesto de la ayuda del Centro Interna

cional de Agricultura Tropical CIAT, en colaboración con 

el ICA, especialmente en trabajos adelantados en los LLa 

nos Orientales, 

Sin embargo, la adopción de la tecnología ha sido lenta 

por varias razones 1 entre otras por la tendencia de las 
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gentes a utiÜz.~r lai( prácticas tradicionales resistién 
. . . ···: ~··:::::;:·~-~·'--'," ~·~·-\~,-. ./ . 

dese Cil~;~~~R:t::i:~f¡;~¿pórque muchos propietarios disponen 

de Sl1fic:Í.~rite'~. r~~J.rsos y prefieren no aumentar inver-
'"\. -,, 

siones~p.iI''3.evitar riesgos, y también por el alto costo 
•·• .•.• -1' • 

de la tecnología. · 

De acuerdo a estudios del ICA 21 , los factores tecnoló

gicos que inciden directamente en el desarrollo de la in 

dustria ganadera son: raza, alimentación, salud y mane-

jo. 

En cuanto a la l'.'aza, se requiere incrementar el ganado 

especializado en producción de carne, leche o doble uti 

lidad. En el campo de la alimentación, las especies de 

pastos mejoradas utilizadas en forma considerable son 

escasas, excepto en algunas regiones como la Sabana de 

Bogotá, en donde el alto costo de la tierra ha obligado 

a los propietarios a su utilización intensiva. En rela 

ción al uso de las sales mineralizadas y concentrados, 

amplios sectores toda vía no los emplean. 

Referente a la salud, existen múltiples y persistentes 

enfermedades que anualmente ocasionan cuantiosas p~rdi

das, en consecuencia el problema sanitario, constituye 

INSTI'füTO COLO:·IBIANO AGROPE:CllARIO, ICA, Sector .A.gropecuario Colombi~ 
no. Diagnóstico Tecnológico, Ob. cit. pág. 704 y s.s. 
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otro serio limitante para el desarrollo de la ganadería. 

Respecto a manejo, entre los ganaderos hace falta mayo

res conocimientos sobre la organizaci6n de sus ha tos, p~ 

ra obtener con menor esfuerzo, mayor productividad. 



CAPITULO IV · 

Pr"odüc"ción Ganadera 

4.1 Carne 

4.1.1.. Producción 

La producción de carne en el país está condicio

nada a múltiples factores corno: Inventario gan~ 

dero, costos de producción, desarrollo tecnol6g~ 

co, precios, etc. 

El sacrificio de ganado bovino en el país, en 

los Últimos doce años, ha sido el siguiente: 

(Ver cuadro núm. 6). 

Como se puede observar en el respectivo cuadro, 

el sacrificio de ganado vacuno en el país, en 

los últimos doce años, ha experimentado las si

guientes variaciones: 

De 1969 a 1972 presenta una fase de liquidación; 

de 1972 a 1974, retención, con una tasa de redu~ 

ción del 11.45% comparada con el período anterior 

y de 1975 a 1982, una fase de liquidación, con 

una tasa de incremento del sacrificio de ganado 



-- ------- -"---

CUADRO Nú, 6 

SACRIFICIO DE GANADO VACUNO ENEL PAIS 

1970 ~· 1982 

AÑOS TOTALES MACHOS HEMBRAS 

CABEZAS CABEZAS CABEZAS ·.% 

1970 2.385.939 1.432.282 953.657 39.97 

1971 2.506.349 1.405.467 1,100.882 43.92 

1972 2.250.365 1.322.313 928.052 41, 24 

1973 1.958.820 1.247.679 711.141 36.30 

1974 2.077.017 1.267.310 809. 707 39,98 

1975 2.339.415 1.311.793 1. o 27. 7 9.3 43,93 

1976 2.433.389 1.222.476 1.210.913 46.76 

1977 2.384.112 1.294.585 1.089,527 45,70 

1978 2.480.421 1.410.377 1.070.044 43.14 

1979 2.814.343 1.616.240 1.198.103 42,57 

1980 3.206.954 1.818.905 1.388.049 43,28 

1981 3.418.491 1.875.450 1.543,041 45;14 

1982 3.328.927 1.797.621 1.531.306 46.00 

Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA DE COLOMBIA 'I Federación 

Antioqueña de ganaderos. FADEGAN 

DANE: Boletines Mensuales de Estadística; Feb/82 y Oct/83 
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el triehio:,:1972 :...,1974,· . 
... . ·_·~·_:_'; .. ~ :_.: ' 

. 'º _;._"'. __ , __ ,_. __ ,_·.~- --~~·-~ '-~--. -
'·<,:·'·-
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,. - -- :,:·:,;;· .. .:-· . 

. Está .pró'.lpng\icúi: fase de liquidación, preocupan-
·--.:,')'<- ;-)' 

te pC>r'su'd~fa'ción e intensidad, interrumpió el 
.. ,./. /·"·•., ·./.:.- .· 

dciC> gári~cÍ'~ro, acusando un prolongado deterio-

ro en la actividad pecuaria del país. 

Actualmente el fenómeno en parte continúa: Se-

gún observaciones de la Federación Antioqueña de 

Ganaderos, FADEGAN 22 , la esperada fase de reten 

ción (1982 r 1983), se inició con una disminución 

muy modesta del sacrificio de ganado vacuno, pe~ 

sistencia de un alto volumen de hembras para el 

sacrificio y precios sostenidos, no obstante la 

permanente oferta de ganado hembra. 

Analizando la situación descrita, el largo perí~ 

do de liquidación y su comportamiento reciente 

tendría las siguientes causas: 

4.1.1.1. La disminución de los ingresos reales 

del ganadero hasta 1982, pues si bien 

la situación de buenas expectativas se 

planteó en 1981 1 la recuperación solo 

Federac:dón Antioaueiia. de G:maderos. 
Colombiana en 19B2. F..clit. FADEGAtl. 

f.A.DEG.l\N. La Ganader5'.a Vacuna 
:·'.edellín, 1983, p§g. 4. 
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fue palpafile~~ Dasta-la~-seg\.mda nii tad 

de 1982 0 lo .cual origin6 el margina-

· miento de muchos productores. 

4.1.1.2. El debilitamiento del crédito que di~ 

minuyó durante los Últimos cinco años, 

unido al cambio de modalidad, impo

niéndose los préstamos a corto y medí~ 

no plazo, sobre los de largo plazo. 

4.1.1.3. La crisis de los Fondos Ganaderos y 

su retiro de algunas zonas, especial-· 

mente de sectores afectados por la in 

seguridad rural. 

4,1.1.4. El aumento de los costos de·producción, 

con el consiguiente incremento de los 

bienes, para el consumidor final. 

4.1.1.5. A los fenómenos anteriores debe suma!:_ 

se otro con múltiples causas de origen 

interno y externo, la violencia que es 

tá azotando al país, obligando a la 

liquidación de hatos en numerosas re

giones como las de: El Magdalena Me

dio, San Jorge, Sinú, Bajo Cauca, Ura

bá, Caquetá y Llanos Orientales (Meta, 



Casanare y Arauca), sin que hasta ah~ 

ra se haya logrado atenuar el proble

ma. Esto ha desanimado a los ganade-

ros, ocasionando serios inconvenien-

tes en el normal desarrollo de esta a.e 

tividad y al parecer, una disminución 

acentuada en el número de cabezas de 

ganado vacuno en el país, hasta tal 

punto que según estimativos de la Cor 

poración de Estudios Ganaderos y Agrf 

1 CEGA 23 1 bl ·~ co as, . , a po acion vacuna 

de Colombia el 1° de Enero de 1983, se 

ría, no de 25.6 millones de cabezas, 

sino de 18.9 millones de cabezas, re-

sultado de las causas antes descritas: 

baja rentabilidad, iliquidez de muchos 

ganaderos, acentuada inseguridad ru-

ral, etc., que han determinado la ex-

tinción de hatos, especialmente los lo 

calizados en la frontera ganadera. 

Aunque la producción actual de carne 

satisface medianamente las necesidades 

del país y genera excedentes para la 

exportación 1 no debe descuidarse la 

crisis que atraviesa esta industria, y 

2 3 LORENTE , Luis . El Inventario Ganadero. F..11 Revista, Carta Ganadera 
Voo. XX Núm. 5, Eogotá, Mayo de 1983. pág: 1. 
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conocidas las ca1:1sas, deben corregirse 

oportunamente, para evitar que uno de 

los soportes de la economía Nacional se 

afecte seriamente, con todas sus impli

caciones de car&cter social y político 

que trae consigo. 

Para establecer el consumo de carne en el país, 

debemos tener en cuenta varios aspectos: sacri 

ficio de ganado, rendimiento en toneladas, po-

blación humana y su incremento, precios, etc. 

El siguiente cuadro nos muestra uno de esos as-

.pectes: 

CUADRO Núm. 7 

DISPONIBILIDAD PER CAPITA ANUAL DE CARNE BOVINA EN COLOMBIA 

AÑOS 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

DESUELLO 
(Número) 

2.339.415 
2.433.389 
2.384.112 
2.480.421 
2.814.343 
3.206.954 
3.418.li91 
3.328.927 

1975 - 1982 

DEGUELLO POBLACION HUMANA CONSUMO 
(Tonelada) (Kgs./Cápita) 

901.427 23.885.688 18.9 
892.049 24.366,280 18.3 
886.561 24.8lf4.281 17.8 
912.664 25.320.065 18.0 

1.022.098 25.793,387 19.8 
1.140.833 26,253,li99 21. 7 
1.210.837 26. 729 .. 242 22.6 
1.165.12lf 27,189.785 21.4 

Fuente: D.::p;i.rtamento Nlministrativo Nacional de Estadística, D1\NE: Boleti-
nes Menm.lélles de F.s·tadística. Varios nC"Ileros, federación Antio
quefia de Ganaderos, FADEGAN, 

:I 
!I 
1/ 

·ir 
il ;¡ 

:/ 
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Los. datos_ anterfores indican que el.áumerito de· 
- ··; ·, ., ,'_·.'-. ,. éi·;.. '-, 

la poblaci6~-,h~m~ri~~';;s superior ai incre~~nto 

eri •. ey._d7&uet10' d~\ganado .. 
-~ ~:_;.,-.-:-::=\-:--~·' ' 

En cuanto al consumo de carne, en .1982, se obse~ 

va disminución, comparado con años anteriores, 

debido a la iniciación de la fase de retención, 

fenóm~no también claramente observable en 1977, 

año en el que se presentó la misma tendencia. 

(Ver Gráfico núm. 5). 

Se puede preveer que la tendencia ~ la baja en 

el consumo proseguirá, no· solo por la disminu-

ción del deguello durante la retención, sino 

por el menor crecimiento ganadero. Además, a la 

fase de retención corresponden altos precios, 

los cuales incidirán en el consumo final. 

No existen estudios especiales sobre el grado 

de sustitución de la carne de res por otras ca~ 

nes, al parecer, todavía la sustitución no es 

alta, sin embargo, el consumo de carnes espe-

Todo cialmente de pollo y cerdo va en aumento. 

dependerá de los precios y de las campañas pu-

blicitarias que propicien la modificación de 

los consumos, tendientes a aumentar tanto la 

cantidad como la variedad de carne. 
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Gráfico No. 5 

DISPONIBILIDAD· PERCAPITA ANUAL DE CARNE 

BOVINA EN COLOMBIA 
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ver cuadro No. 7 
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El consuino de carne procesadas se ha elevado del 

2% al 8% entre 1975 y 1982, sin embargo, estos 

volumenes, no implican adici6n, están contempl~ 

dos en el deguello total, 

Al establecer comparaciones sobre el consumo de 

carne en el país con otros países desarrollados 

y no desarrollados, el panorama es el siguiente: 

CUADRO NÚm. 8 

CONSUMO PER CAPITA DE CARNES EN COLOMBIA Y OTROS PAISES DEL 

MUNDO 11 (Kgs./año) 

COLOMBIA OTROS PAISES DEL MUNDO 

1970 1975 1980 1982 USA AUSTRA.UA BRASIL ARGEN. CHILE 

Res 20 18.9 21. 7 21.4 66.9 52.1 15.8 88.1 

Cerdo 2.9 3.0 2.6 31.5 15.2 6,4 

Pollo 1 2.2 3.3 3.8 28.1 20.9 9.5 

Huevos (Uns) 59 76 94 98 0.1 21 21.821 0.221 

TOTAL 21 24.0 28.0 27.8 107.2 111.0 31. g: 

1/ Los datos de otros países correspondan a 1981. 

2/ Se refiere a conswno de carne ovina y caprina 

Fuente: Décima Reunión del Gru¡:;o Inter·gulP..r·narnental de la carne, 7 - 11 
Feb/8 3. FAJEGAN. 

17.2 

11.3 

7.421 

35.9 

Respecto a las recomendaciones nutricionales del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el 

' ·¡ 
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consu~o p~r cápi ta de carne· en el pa_í_s, con 
- -e=---- ---'-----'----------=-o~=--·------'-----·-· ·---=-~_o-----'---------- -----é-o_~-- --

' .-,- .. ·,_ .. _ ·-, ,.-,-,. -

21.4.kgs;/año,>Soio satisface el 40% de las exi 

La situación se agrava, te 

niendo en cuenta que los diferentes estratos ·so 

ciales tienen desigual consumo, mientras que 

unos tienen un consumo normal, otros sectores, 

~los más amplios- tendrán un consumo inferior 

al promedio general, 

El consumo comparado con otros países, manifies 

ta una posición desv•:ntaj osa, ratificando el 

porqué se afirmá que la dieta alimenticia de un 

alto porcentaje de la población es desequilibr~ 

da. 

Comercialización 

Presenta formas propias, según la región en don 

de se efectúa, en Antioquia, Cundinamarca, Boy~ 

cá, Meta, Casanare y el Valle del Cauca, tiene 

como obejtivo del consumo interno. En la Costa 

Atlántica y Arauca tiene como fin la exportación. 

La comercialización de bienes pecuarios a nivel 

nacional experimenta múltiples inconvenientes, 

como consecuencia de la variedad de intermedia-

ríos, problemas de transporte, calidad de vías, 



almacenamierifócde~~pr~ductos; etc; 
"_; -_o-.-.-.-----;····--. 

_; ·• - .~. ': ~·_-~: _. -: - - -·:-· ·---- ---,-- - .· -. 

Se distinguén~bs,tiposde comercio: el de ga-

nado en pie y el;. de . carne de res, En el proce-

so participan comisionistas, colocadores, expe~ 

dedores mayoristas y minoristas, quienes obtie

nen grandes utilidades, disminuyendo los ingre-

sos para el productor y elevando los precios 

para el consumidor. 

La comercialización del ganado en pie, se reali 

za a través de las fincas ganaderas, en la si-

guiente forma: 

Ganadero-Comisionista-Acopiador-Vendedor-Feria. 

En cuanto a la comercialización de la carne, se 

da el siguiente esquema: 

Feria-Matadero-Plaza de mercado, supermercado o 

fama-Consumidor final. 

Las ferias más importantes son las de: MedelJ_ín, 

Bucaramanga, Cartago, Neiva y Puerto Salgar. En 

ciudades como Bogotá y Cali, no existen ferias 

ganaderas, facilitando a los intermediarios, ma 

yor acción, 

Cada etapa del proceso de comercialización tiene 



sus limitaciones e :inconvenientes e inflÚye so-

bre los precios. 

Se ha observado que los precios de la carne pa-

ra el consumidor final, no guardan relación con 

la variación de los precios del ganado. Rara 

vez, casi nunca se da una baja en el producto 

final·, como consecuencia de un menor precio del 

ganado en pie. Mientras los precios del ganado 

en pie sufren cambios fuertes, los precios de 

los expendios permanecen ajenos a esa situación. 

Se habla de malos precios para el ganado, pero 

el precio de la carne está siempre en aumento. 

Así se puede observar en el siguiente cuadro, 

tomando el precio·de la· carne en los Últimos 

años, de cuatro ciudades de +as más representa

tivas del país. 

CUADRO Núm. 9 

PRECIOS FROMEDIOS DE LA CARNE, DE PRIMERA CALIDAD, ¡JARA MEDE!_ 

LLIN, BOGOTA, BARRANQUILLA Y BUCARAHANGA, 1979-1980. $/libra. 

AÑO 

1979 
1980 
1981 
1982 

MEDELLIN 

71.86 
91. 86 

116.52 
118,58 

BOGO TA 

56.18 
67.02 
79.75 

107. 71 

BARRAl!QUI LLA BUCARAM.A.NGA 

55.95 53.42 
66.68 62 ,, 99 
79,46 79.15 

106,40 104.32 

FUENTE: F!IDEGNJ: 1,-i. Ganadería Vacuna Color.'.tiana en 1980, B81, 1982. 
B:mco Ganack~ro: Carta G=!nadera. Eogotá, Colanbia, Varios nú 
meros, 
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El Cuadro nÚ.rn, 9ºniuestra como de 1979 a 1981, 
·-:;-:,-".-.·._. -

no obstante.encontrarse la ganadería en la fase 

de venta y correspondiendo a este período pre

cios relativamente bajos para el ganado en pie, 

el precio de la carne en ningún momento disminu 

y6, por el contrario, se increment6 en forma 

considerable, así fue de más del 60% para Mede

llín, ·(o sea 62.14%1 y más del 40% para las tres 

ciudades restantes (41.95%; 42.0% y 48.16% res-

pectivamente), 

De 1981 a 1982 con fase de retenci6n, el incre-

mento en el precio fue más sensible, exceptuan-

do a Medellín con 1.76t, que ya había elevado 

su precio desde el año inmediatamente anterior, 

el incremento fue de más del 30%, o sea: 35.05%, 

33.9% y 31.8% respectivamente. 

En 1983, los precios por efecto de la fase cícli 

ca imperante continuaron aumentado con algunas 

fluctuaciones, y se espera que para 1984 el compo~ 

tamiento sea similar. 

El hecho de que, el precio de la carne no baje, 

-así se hable de mulos precios del ganado,- se 

debe a que el precio para el ganado en pie en 

general se rige por la ley de la oferta y deman 
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da, y ·puede 0 ocurrir qüe aún con oferta de gana,-
··: :.::_;.' ·< 

do reducida, -condicionado por la intensidad de 

la demanda-, también se den bajos precios; la 

demanda a su vez está determinada, por la. capa-

cidad de almacenamiento de la carne en canal, 

a nivel de expendio. Así, son los expendedores 

quienes se benefician de la situación, en detri 

mento de productores y consumidores. 

En el presente, por razones cíclicas, la oferta 

de ganado ha disminuido, en consecuencia el pr~ 

cio de la carne continuará su ascenso,pues, si-

no disminuyó en la fase de liquidación, menos 

ahora en la de retención. 

En las circunstancias actuales, indudablemente 

el consumo de carne se orientará, a las clases 

sociales de ingresos medios y altqs que consti-

tuyen una demanda inelástica, o sea que a m~yor 

ingreso, no incrementaran la demanda, por tener 

un alto grado de satisfacción. 

El aumento en el consumo debe provenir de clases 

de menores ingresos, desalentando los precios 

de carne, lo cual puede obtenerse, reestructura~ 

do la distribución de bienes, mediante una mayor 

intervención Estatal a tr_avés de la tecnificación 
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de lacomercializaci'6n, en base a mejoramiento 
~ .~J-·,--. -,·e ·_;,,:·· :· : 

de, :Vias de! comunicación, establecimiento de fri_ 

. goríficos en los principales centros de produc

ción, transporte refrigerado, etc. 1 para benefi 

cio de productores y amplios sectores de consu

midores. 

• 

4.2.1. Producción 

Después de serias dificultades para reor•ientar 

esta industria y con el objeto de dinamizarla, 

el gobierno Nacional en 1979, eliminó el control 

de los precios de la leche; a sn vez, mediante 

convenio con productores y consumidores, en 1982 

concertó nuevos precios, modificables por acuer 

do de las partes, cada seis meses. 

Como resultado de las anteriores medidas y otras 

corno: fomento y garantía de la calidad de la l~ 

che, inversiones en publicidad etc,, la produc

ción Nacional ascendi6 así~ (Ver cuadro NG~10) 



. Al\tO.S . 

1970 

1971 

1972 

1973 
1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

CUADRO .Núm. 10 

- ,: -.· 

fRODUCCION'DE LECHE EN COLOMBIA 

·.1970 "'." .1982 

. .PRO.DUC.CION. LOCAL , IMPORTACIONES 

Volumen Aumento Volumen Aumento 
Millones Anual Millones Anual 
Litros % Litros % 

1. 552 132.0 

1.644 5. 9 3 o o 
1. 570 - 4.50 o o 
1.527 - 2. 74 55.0 

1. 594 4.39 41.0 - 25.45 

1. 716 7.65 9.0 - 78.05 

1. 729 0.76 69.1 667.78 

1. 734 0.29 128. o 85.24 

1.879 8. 36 148.5 16.02 

2.002· 6.55 216.8 45.99 

2.098 4.80 129.0 - 40.50 

2.321 10.63 64.0 - 50.39 

2.518 8.49 51. o - 20.31 

Fuente: CICOLAC - FADEG.All 

Ante el incremento considerable de la producción 

en los Últimos cinco años, algunos conceptúan 

que traerá efectos contrarios a los productores 

por exceso de oferta, 



En el paístodavía: sé.está lejos de producirse 

una saturación en .el ~ercado y las necesidades 

en materia nutricional son muy grandes; en los 

actuales momentos, escasamente llega a la mitad 

de lo recomendado (140 litros/persona año) y la 

cantidad de niños desnutridos es muy elevada. 

El problema que se presenta es que al aumentar 

el precio disminuye el consumo, debido en parte 

al bajo poder adquisitivo de la poblaci6n; en 

tales circunstancias la respuesta sería; mejorar 

en forma efectiva los ingresos de la población 

y tecnificar para reducir costos e incrementar 

la productividad. 

4.2.2. Consumo 

Según las estadísticas de CICOLAC y FADEGAN, el 

consumo de leche per cápita, a partir de 1974 se 

ha venido incrementaHdo, hasta alcanzar en 1979· 

el nivel de consumo de 1970 y después sobrepasa~ 

lo en forma relativamente satisfactoria. El 

Cuadro núm. 11 muestra la situaci6n planteada. 

El consumo per cápita ha disminuido ocasionalmc~ 

te por varias rQzones, entre otras; 
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Alimento ·del precio de los productos lácteos, 

que como antes'· se :i:ndicó, disminuye automátic~ 

mente el consumo. 

La inflación que afecta incesantemente a los 

estratos de menores ingesos, al oscilar entre 

el 14% y 17% anualmente según el DANE. 

El desempleo, en aumento en los Últimos años 

pues, según el DANE en Marzo de 198 3, de la po

blación económicamente activa del país: 8.5 mi

llones, el 12.2% correspondía a desempleados, 

o sea 1.037.000 personas, cifras concernientes 

al desempleo urbano ya que el rural no estaba 

contemplado). Según la Confederación General 

de Trabajadores de Colombia, el número de pers~ 

nas desempleadas ascendería a 1.500.000 y seg~n 

otras entidades como, el Servicio Nacional de 

E~pl~?• SENALDE, más de 2.000,000. Estas ci-

fras muestran una situación en extremo grave, 

por las repercusiones de toda Índole en el desa 

rrollo del país. 

Además de las causas mencionadas existe otra de 

gran importancia; el bajo nivel educativo de la 

población, que propicia su desorientación, ya 

que con raucha frecuencia 1 estimulados por la pr~ 



AÑO 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1'98 2 

CUADRO Núrri, . .11 

CONSUMO DE .. LECHE . EN COLOMBIA 

CONSUMO 
Volumen 
Millones 
Litros 

1. 684 

1. 644 

1. 570 

1.582. 

1.635 

1. 725 

1. 798 

1.862 

2.027.5 

2.218.8 

2.227.0 

2.325.0 

2.569.0 

TOTAL 
Aumento 

Anual 
% 

- 2. 38 

- 4. 50 

0,76 

3.35 

5.50 

4. 2 3 

3.56 

8,89 

9. 44 

0.37 

4. 40 

10.49 

·. CONSUMO PER CAPITA 
Litros 

' Habitante 
Año 

8.1, o 7 

77.01 

70 . .15 

70. 54 

72.41 

73.43 

73,99 

78.39 

83. 46 

81.50 

83.03 

89.80 

Fuente: CICOLAC, FADEGAN, 
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Grdfico No. 6 

CONSUMO DE LECHE EN COLOMBIA 

LITROS 

Habitante /Año 

1970 71 72 73 74 

l/or Cuadro No.11 

--
76 77 78 79 1900 01 82 83 
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paganda consumista dejan de adquirir alimentos 

esenciales, para comprar otros de escaso poder 

nutritivo o nocivos a su salud. 

4.2.3. Comercialización 

Se distinguen básicamente dos tipos de comercia~ 

lización entre el productor y el consumidor: el 

de la leche cruda y el la leche pasteurizada. 

De la producción Nacional, parte es recolectada 

por transportadores y acopiadores en las zonas 

de producción y el resto por las plantas enfria

doras y las industrias de pasteurización y de~ 

productos lácteos. 

La comercialización de leche cruda se caracteri

za por presentar deficiencias tanto en los cos

tos, como en el manejo físico del producto, debi 

do en cierta forma a las inadecuadas condiciones 

higiénicas de su tratamiento: envases, transpor

te, distribución, etc. 

La comercialización de leche pasteurizada ofrece 

un tratamiento más adecuado y por consiguiente 

un producto de calidad más confiable. -
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CUADRO NÚm'.' 12 

EL MERCADO DE LA LECHE EN COLOMBIA 

PARTICIPACION CON DESTINO, SEGUN LA DISPONIBILIDAD TOTAL . 

(Millones de litros o equivalentes ) 

1974 1975 . . 197.6. 19.7. 7 ... .1.9.78. 1.979 198.0 198.1. 1982 .% 

Leche Cruda 657.0 682.0 670. o 605.0 649.0 564.0 637.0 608.0 622.0 24.0 
(% de leche fresca) 58.3 57.1 55. 8 53.8 57. 7 53.0 56.5 49.2 44.6 

1.eche Pasteudzada 470:0 513.0 530.0 519.0 475.0 sao.o l~90.0 628.0 722.0 30.1 
% de leche fresca 41. 7 42. 9 1i4. 2 46.2 42.3 li7 .o 43.5 50.8 55.4 

I:erivados Lácteos: 
Queso, crerra, Yogurt, KUllÚs 355.0 li22.0 432.0 li85.0 584.0 758.0 779.0 832.0 913.0 35.5 

Leche Industrializada: 
Polvo, Condensada, Infantiles 112.0 99.0 97,0 125.0 171.0 180.0 192.0 193.0 211.0 8.2 

Exportaciones 60.0 

Importacfones 41.0 9,0 69.0 128.0 149.0 216.8 129.0 6li.O 51.0 2.0 

TO 'l' AL 1635.0 1725.0 1798.0 1862.0 2028.0 2218.0 2227.0 2385. o 2569.0 100.0 

Fuente: CICOLA.C, FADEGAN 
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Dé la producción total, poco más de la mitad se 

cOrisÚJ¡¡e directamente y el resto se utiliza en la 

industria de derivados lácteos, El Cuadro núm. 

12, ilustra el mercado de la leche en Colombia. 

El Cuadro sobre el mercadeo de leche ofrece va

rios aspectos interesantes, tales como: la dismi 

nución en el consumo de leche cruda, ya que de 

1974 1982, pasó del 40,2% al 24.2%; en cambio el 

consumo de leche pasteurizada aumentó de 28.7% a 

30.1%. También se incrementó el consumo de deri 

vados lácteos de 28,56% a 43.75%. 

Para aumentar la producción de leche el Gobierno 

recurrió al mecanismo de incrementar la rentabi 

lidad, autorizando el alza en el precio del pro

ducto. (Ver cuadro núm. 13). 

Las alzas continuas, en efecto, han estimulado 

la producción, mejorando los ingresos de los prQ 

ductores, pero a su vez han afectado sin duda, 

el presupuesto de los consumidores. 

Con relación al alcance real de los precios reci 

bidos por el productor y el precio de los insu

mos para la leche, no se dispone de un registro 

aplicable al país, sin embargo, en el Departamerr 



1978 

Barranquilla 8.03 

Bogotá 7.87 

Bucara'llilJ1ga 8.89 

Cali 9. 31 

CUADRO Núm. 13 

PRECIOS DE LA LECHE EN COLOMBIA 
($ Corrientes) (1.000 ce.) 

AL PRODUCTOR 

1979 1980 1981 1982 1983 1978 

9.97 13.95 21.00 24.00 27.40 10.68 

11.73 15.33 18.70 24.50 32.09 10.67 

10.89 14.16 21.00 23. DO 25.18 12.08 

12.36 15.97 22.00 24. 50 27.28 12.78 

AL CONSUMIDOR 
PAS'I'.BURIZADA 

1979 1980 1981 

13.21 20.08 30.00 

1lf.00 19.33 24.00 

14.86 21.94 26.22 

16.67 22. 92 30.70 

Medellfo 8.70 10.66 14.50 23.00 26. 50 30.50 11.30 14.00 21.00 28.00 

Los datos corresponden a 31 de <líciembre de 1983. 

Fuente: CICOlAC. FADEGAN. FONDO NACIONAL DE LA LECHE. INFORMACION DIRECTA. 
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1982 1983 

30.00 38,00 

32.32 34.60 

32.00 39.40 

34.85 42.60 

32.19 34.00 
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to de Antioquia y con base· en cálculos de la Federa 

ción Antioqueña de Ganaderos la situación sería 

favorable desde 1979 para los productores, pero 

al mismo tiempo se señale que el precio de la le 

che no puede continuar subiendo al ritmo que trae. 

En las circunstancias actuales conviene a los pr~ 

ductores de leche incrementar la productividad, 

y al gobierno, ejercer un control estricto sobre 

la calidad del producto y las alzas de los insu

mos, a la vez que propiciar la planeación adecu~ 

da, de la producción y comercialización de esta 

industria. 
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y 

Comercializac·ión Tnterna~ion·a:i de· Carne v Leche 

5 • 1 Ambi.to Mundial 

Los precios de la carne en los mercados Internacionales 

iniciaron un largo proceso de deterioro, a raiz de la 

crisis del petróleo en 1973, El descenso fue acentuado, 

por las medidas tomadas en muchos países para defenderse 

de los efectos provocados sobre su Economía debido a la 

brusca alza en los precios de los combustibles. 

Entre esas medidas sobresale la del proteccionismo, uti

lizada por la· Comunidad Económica Europea con los argu

mentos de buscar la autosuficiencia por razones políti

cas y estratégicas; mantener el empleo en el sector agrf 

cola, para compensar el desempleo en el sector industrial, 

y contribuir a equilibrar su balanza de pagos. 

Así, la comunidad restringió considerablemente sus irnpo~ 

taciones de carne y procedió a sostener en forma artifi

cial precios altos para el producto dentro de sus propios 

mercados, deprimiendo su consumo interno. Corno compleme!!. 

to, mediante subsidios a la exportación, la Comunidad se 

convirtió
1 

de importadora, en uno de los mayores exporta-
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-·· :.:-

dores de carne en elmundoc, -afectari:do-16s mercados de 

los países tradictc,~ai~:~"t:e- exportadores como Argentina, 

Australia y Nueva Zelanda: 

La reducci6n de los precios internacionales origin6 una 

acentuada disminuci6n de las existencias de ganado entre 

los países productores y exportadores de carne. Este pr~ 

ceso se agudiz6 especialmente en Argentina que presiona-

da por la necesidad de divisas, mediante fuertes devalu~ 

cienes de su moneda busc6 mantener altos niveles de ex-

portaci6n. En Australia, también se redujó el número de 

cabezas de ganado por una fuerte sequía, prolongada duran 

te varios años. A la situación anterior se sum6 la ínter 

vención de nuevos y grandes vendedores de carne como Bra-

sil y Estados Unidos. En estas circunstancias, se prole~ 

g6 la caída de los precios, los cuales sin embargo, en 

parte reaccionaron posteriormente, por el rápido crecimie~ 

to de las importaciones de la Unión Soviética, Jap6n y va

rios países productores de petróleo. 

En la actualidad al disminuir nuevamente los precios de 

los hidrocarburos, la demanda de carne de los países pe-

troleros ha vuelto a descender creando cierta tendencia 

a la baja, o por lo menos, inestabilidad en el precio del 

producto en los mercados internacionales, 



5. 2 · Comercialización exterior;. de coiornbia, 

El déficit casi tradicional de ·1a balanza comercial y de 

la balanza de pagos del país en los Últimos años se ha 

acentuado, como resultado de la actual recesión mundial, 

las fuertes medidas proteccionistas de los países desa

rrollados y las consecuentes disminuciones de los pre

cios de los principales productos agrícolas que Colombia 

exporta, tales como: café, algodón, banano, azúcar, car 

ne, etc. 

Esta delicada situación en el comercio exterior, que ha

ce que los productos de exportación valgan c~da día me

nos, mientras que ios productos manufacturados resu+tan 

cada vez más costosos, ha venido desestimulando la Econ~ 

mía Nacional; además la comercialización exterior de Co

lombia se ha tornado aún raás dificil por la rápida dev~

luación de los países vecinos, a diferencia del lento des 

lizamiento que se presenta con la divisa del país, lo 

cual ha agudizado la competitividad. 

Con relación a la comercialización de carne de ganado v~ 

cuno el panorama Internacional no se observa muy promis~ 

rio. El Cuadro núm. 14, mues~ra la situación. 

El Cuadro de la extracción total y de las exportaciones 

de ganado Bovino indica una disminución sul,stancial de 
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AÑO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

EXTRACCION 

TOTAL 

2.513.309.2 
2.670.825.8 
2.435.368,8 
2.112.477.4 
2.195.lJ70.8 
2.577.363.4 
2.G36.64l1,7 
2.533.768.4 
2.G36.5G0.5 
2.89'7.301.5 
3.266.061.5 
3.554.517.0 
3.424.879.0 

CUADRO Núm. 14 

EXTRACCION TOTAL Y EXPORTACIONES DE GANADO BOVINO 

( Cabezas ) 

EXPORTACIONES EXPORTACIONES . 

VOLUMEN % PIE 1 / CANAL DESHUESADA 2 / 

127.370.2 5.07 92.002 35.368.2 
1611. 4 7 6. 8 6.16 86.841 77.G35.8 
185.003.8 7.60 20.491 124.512.7 
153.657.4 7.27 10.754 142.903.3 
118,1153.8 5.40 11.518 106.935.7 
237.9ll8.4 9. 2 3 156.331 81.617.4 
203.255.7 7.71 125.088 78.167.4 
14 9. 6 5 6. 1¡ 5. 91 86.048 63.608,1¡ 
15 G .13 'l. 5 5. ';)2 1¡ 7. !jl¡ 3 108.252.0 3411, 5 
82.958.5 2.95 22.357 52.29ll,5 8,307.0 
59.107.5 1.81 617 8.167.5 50.323.0 

136.026.0 3. 8 3 3.501 31 33.016.5 99.508,5 
95.952.04/ 2. 8 o 988 85.210.0 9,754.0 
60.000.0 · 

NOTA: CARNE EN CANAL: 1 Ton = 4. 5 cabezas. CARNE DESHUESADA: 1 Ton = 6. 5 cabezas 

1/ Incluye Ganado de Lidia 
21 Incluye Vísceras 
3/ Exportador a Ecuador y Venezuela 
4/ 95% a Venezuela y 5% a Antillas Holandesas 

FUENTE: M Jh.i s terio de Agricu 1 tura. Comisión de Mercadeo Exterior ·de Ganado y Carne. 
FADEGAN e Información Directa. 

... 



las.exportaciones despues de 1975, al pasar de 237,948.4 

cabezas a 60.000 en 1983, (Ver Gráfico núm. 7); asimis

mo muestra un fuerte cambio en cuanto a las. exportaciones 

de carne deshuesada, al .descender entre 1981 y 1982 de 

99,508.5 cabezas a 9,754,0, 

La baja en el volumen exportado, si por una parte ocasio

n6 reducción en el ingreso de divisas, por otra parte fa

voreció al consumidor nacional, de lo contrario los pre

cios internos se hubieran elevado aún más disminuyendo el 

consumo per cápita. 

Con relación a la leche, la producción se ha incrementado 

estimulada por la liberación de su precio. Ante las ex

pectativas favorables del negocio, se han mejorado los h~ 

tos existentes y a su vez se han organizado otros en dife 

rentes regiones: Cundinamarca y Boyacá en el Centro del 

país, Valle del Cauca, Cauca y Nariño en el S. W. , despl~ 

zando en esta zona cultivos de cereales y papa. En Anti~ 

quía· y Antiguo Caldas, Zona Cafetera, por las perspecti

vas no muy buenas de esta industria y en la Costa Atlánti 

ca, ante la crisis en la producción de algodón. 

Esto permitió continuar con la tendencia en el aumento de 

la producción, observada en los Últimos años 1 con un a t~ 

sa de crecimiento estimada según el Instituto de Mercadeo 

Agropecuario, I.DEMA 1 en un 8% para 1983, 
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El gran avance en la producci6n nacional de leche ha 

conducido al país al ::i.utoabastec;i.miento de este produ~ 

to y lo prueban las importaciones de leche en polvo 

que han ·disminúÍdo así: 

Mío T 1/ on, 

1978 15,966 

1979 27,500 

1980 10,050 

1981 5.785 

1982 6. 8 68 

1983 3.300 (hasta Agosto) 

1/ Incluye leche entera, descremada y butter oil, 

Fuente: ·Banco Ganadero. Revista: Carta Ganadera. Vol. XX Núm. 9 
Bogotá, Sept. 1983. ¡:ág. 2 

5. 3 Perspectivas 

En el mercado internacional de la carne, las perspecLi 

vas a corto plazo no se ven muy favorables. Se espera 

una reducéión en la producción de Argentina y Austra-

lia que sería compensada por aumentos en Europa y la 

Uni.ón Soviética. 

La demanda podría continuar baja por algún tiempo, pues 

la recuperación económica mundial se presenta lenta y 



" t·" 

el proteccionismo no parece ce'der; del mismo modo, el 

consumo de carne en los países desarrollados no es pr~ 

bable que aumente en forma considerable por encontrar-

se cerca a su punto de saturación y por el lento ere-

cimiento de la población¡ y en los países subdesarro-

llados, en donde el consumo podría responder a incre-

mentos en los ingresos, su evolución es de difícil pr~ 

dicción. Además la competencia de otro tipo de carnes, 

especialmente de aves, incidí rá en la recuperación 

de los precios de la carne vacuna. 

Lo anterior no significa que debe desalentarse la pre-

ducción, sino al contrario se debe responder con mayo-

res incrementos para satisfacer la demanda nacional y 

atender en forma más competitiva en calidad y precios 

la demanda internacional por cua.nto ·que todos los paí-

ses del mundo no son autosuficientes en producción de 

alimentos. Además las condiciones que ofrece el país 

son altamente favorables para el incremento de esta Í!!_ 

dustria y es urgente la necesidad de proporcionar al 

pueblo alimentos de Óptima calidad y a precios razona-

bles, para contribuir a mejorar sus condiciones de vi-

da. 
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Colombia' está erL una posición privilegiada para el desarro

llo de la indust~ia pecuaria, por varias razones: 

Localización en el Ecuador, lo cual favorece durante todo 

el año, el crecimiento acelerado de plantas y animales. 

Extensión y calidad de las tierras, aptas en buena parte pa-

ra la ganadería. 

Acceso a dos grandes Océanos, que facilitan las comunicacio-

nes con el resto del mundo. 

Sin embargo, no obstante disponer el país de las anteriores 

ventajas, la producción pecuaria es baja en cantidad y cali-

dad. 

Se requiere fortale~er a toda costa la producción y para in-

crementarla se necesitan acciones combinadas de tecnifica-

ción y políticas sociales y económicas de fondo que respon-

dan a los clamores populares y a la realidad actual. Así, 

de conformidad con este estudio, se concluye que es necesa-

rio para la industria pecuaria y para el país: 

1. - Precisa1° con mayor exactitud, el número de cabezas de 

ganado vacuno existentes en el territorio Nacional, 
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de modo que,. lo~ ci~:i:O:s 6J)i-~nidos sean más confiables y 

permitan~ u~a pil~eacÚ~ 'r~~i.-
, .. ". - -)~ ·,: ·:~:," --· .. -

" . _-o:_._~:~-~ ,: - .: ·, _ _;._;,. ::.~·- . ' 

2. Propiélar la selecci6n de razas, empezando por las 

cr;follas; 'y de las razas criollas detectadas, formar 

núcleos o mejorar los actuales, para conservar y per-

feccionar sus caracteres y poder obtener mayor rendi-

miento en medios poco propicios. 

3. Intensificar los programas de selección de pastos, co~ 

servaci6n de forrajes, uso del suelo, control de enfeE 

medades, procesamiento y comercializaci6n de productos, 

etc. 

4,- Aumentar el crédito, concediéndolo oportunamente; fi-

jar intereses menos onerosos, beneficiar al mayor nú-

mero de clientes y supervisar los préstamos en forma 

estricta, para que se destinen al renglón indicado. 

5. Controlar los ciclos ganaderos, mediante políticas apr~ 

piadas¡ ejemplo: en el momento actual la industria g~ 

nadera se encuentra en la fase de retenci6n, debe por 

consiguiente regularse los préstamos? para evitar un 

mayor encarecimiento del ganado en perjuicio de los c'o!:!_ 

sumidore$i y a su vez empezar a buscar mercados para 



142/. 

que· en t1n~-~ Jos arios al presentarse la fase de liqui-, 

dac.;i:ón, is.~ pue-cJ.~r1 l~crernentar las exportaciones. 

6. Ejecutar con prontitud, y especialmente en la Región 

Andina,·ampl;i:os planes de conservación y renovación de 

recursos naturales, con especial énfasis en suelo, 

agua y vegetación. 

7. Crear centros de estudios agrícolas y Pecuarios, per-

feccionando al más alto nivel los existentes, a fin de 

desarrollar tecnologías propias o adoptar otras tecno

logías, de modo que se pueda resolver el creciente dé

ficit de alimentos que tiene el país. 

En cuanto a las reformas Económicas y Sociales, es necesario: 

1. Adelantar seriamente una política de redistribución de 

tierras, a expensas de agricultores y ganaderos que no 

las están utilizando o las empleen def icientemente y 

proporcionar a quienes las trabajen, la infraestructu

ra y la tecnología necesar;i:a para la producción. 

2. Apli'car acciones eficaces de empleo, para mejorar los 

ingrc¿os de las personas de menores recursos e incremen 
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tar el consumo interno de bienes de primera necesidad. 

3. Mejorar la comercializaéi6n, organizando cooperativas 

de productores que eviten la acci6n de los intermedia

rios, el deterioro de los precios y de la calidad de 

los productos. 

4. Reprimir el abigeato y el contrabando, con mayor vigi

lancia, en lugares estratégicos, 

5. Controlar la viólencia, estrechamente asociada con los 

conflictos político~ de las grandes :potencias, por me

dio de cambios en la estructura de producción que 1 fav~ 

rezcan a la población en general. 

6. Manejar con suma prudencia el tipo de cambio del peso 

colombiano de modo que se mantenga a un nivel, que per

mita mediante precios internos que favorezcan a la po

blación un consumo de estos alimentos -carne y leche-, 

suficiente para proteger su salud y bienestar, y pre

cios externos que faciliten un volumen suficiente de 

exportaciones para adquirir las divisas necesarias en 

el desarrollo del país, 



7, P;i::ja.r est;r:'a,teg~s· a '.Largo pla-zo ·en el manejo de los 

mercadó~ i~ternaci:ongles, basadas en la diversifica-

' ci:ón de productos y compradores, para responder a los 

cambios de actitudes gubernamentales de los países 

importadores (por razones económicas o politicas), y 

gradualmente adquirir la i:nfraest1'uctura de exporta

ción necesaria: plantas· procesadoras, faci'lidades 

de almacenamiento, barcos refrigeradores, etc. 

B. Educar en forma masiva a la población, ya que la cau-

sa principal de los males que experimenta el país, r~ 

dica en el bajo nivel cultural de las gentes. Convie 

ne además, integrar a los colegios y universidades 

con el campo y difundir todas aquellas técnicas ele-

mentales, que sin requerir altas inversiones, propo~ 

cionalmente permiten un incremento sensible de la pr~ 

ductividad. 

En el mo~ento actual es necesario efectuar estas reformas 

sin temer al proceso de la evolución dinámica de la socie-

dad y de las instituciones. Es preferible hacer estos 

cambios en forma oportuna y pacífica que esperar que so-

brevengan y se impongan en forma inoportuna y violenta. 

El desarrollo del sector a.grí·cola y pecuario debe· ser un 

compromiso nacional que debe adelantarse· con acciones fiT 

144/ 
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rnes, conti·nuadas, def:i'n:Mas y estables Y' sobre todo con una 

planeación global en lo que n~cesariamente se requiere pa 

triotismo y solidaridad por parte de todos los dirigentes 

y de la población en general. 
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ANEXO Núm. 1 

BALANCE DE GANADO VACUNO 

1973 - 1979 

(000 Cabezas) 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 

EXISTENCIAS 

1. Inventario de ganado (Enero 1º) 22.000 22,500 23.222 23,825 24.335 25.294 
2. Terneros nacidos 4,073 4.630 4.834 5.013 5.305 5.514 
3. Total existencias 26.073 27,130 28,056 28,838 29.640 30.808 

EXTRACCION 

4. Deguello registr~do (incluye 
exportaciones en canal) 1,986 2,071 3,350 2.511 2,329 2.480 

5. Exportaciones registradas (cabezas 
en pie) 7 20 179 109 75 140 

6. !1uertes 
7. Extracción no registrada 650 867 672 848 891 855 
8. Extracción total 3,573 3,958 4,231 4.503 4,3lf6 4.553 
9. Inventario de ganado (dic. 31) 22.500 23.222 23.825 24.325 25.294 26. 255 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Oficina de Planeamiento del Sector Agropecuario, OPSA. uro, 
Bogotá 1981. rBg. 128 

1978 

26.255 
5.422 

31.677 

2,693 

162 

974 
4.971 

27.060 
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ANEXO Núm. 2 

INVENTARIO GANADERO, CONSUMO, EXPORTACIONES Y EXTRACCION TOTAL 

AÑO INVENTARIO EXISTENCIAS1/ CONSUMO INTEFNO 21 EXPORTACIONES 3/ EXTRACCION EXTRACCION 4/ 
(1°ENERO) TOTALES TOTAL TOTAL COMERCIAL TOTAL 

(a} (b) (e) (dl (c+d=3) (f) 

1950 13,470,0 16,083,2 1.535,1 12.2 1.547.3 2.719.2 
1951 13.364.0 15.956,6 .1.574.0 10.4 1.584,lf 2.747.1 
1952 13.209.5 15.772.1 .1,555,0 10.3 1.565,3 2.688.1 
1953 13. 08lf. o 15,622.3 1.470.0 7.3 1.477.3 2 ,5211.0 
1954 13.098.3 15.665,6 1,41f3,8 .15. o 1.458,8 2 .211t1. 7 

1955 13.Lt20.9 16.064.8 1,1189,2 .15. o 1,50lt,2 2.175.2 
1956 13.889.6 16.625.8 1.702,7 49.0 1.751.7 2.lt46.2 
1957 14.179.6 16.973.0 1. 849,3 60.0 1.909.3. 2.547 .4 
1958 14.li25.6 17,281,9 1.829,6 120,0 1,9lf9.6 2,598.7 
1959 14.683.2 17,590.5 1. 712 ,3 200.0 1.912.3 2.573.0 

1960 1S.017.4 17.990.8 1. 739,2 200.0 1.939,2 2.539.9 
1961 15.450.9 18.525,6 1.873,9 100.0 1.973.9 2.591.9 
1962 15,933.7 19.104.5 2,060.4 121.3 2,181.7 2.819.0 
1963 16.285.4 19,526.2 2.220,3 101.7 2.322.0 2.273.4 
1964 16.552.8 19.913.0 2.293,2 117 • .1 2.410.3 3.072.4 

1965 16.840.6 20.259.2 2.225,2 177 .6 2.402.8 3,076.4 
1966 17.182.8 20.670.9 2.053.4 139.8 2,193.2 2.880.5 
1967 17.790.4 21.490.8 2.036.4 101.3 2.221.0 2.923.6 
1968 18.558.2 22.436.9 2.167,4 201.3 2.368.7 3.111. o 
1969 19.325.9 23. 381+. 3 2.427.8 251.9 2.679,7 3.452.7 



AÑO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

1980 
1981 
1982 
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ANEXO Núm. 2 

INVENTARIO GANADERO, CONSUMO, EXPORTACIONES Y EXTRACCION TOTAL 

I1'-.'VE!-ITARIO 
(1ºENERO) 
(a) 

19.931.6 
20.547.9 
21. OOLf, lf 
21.567,2 
22.515.1 

23.361.1 
23.994.6 
24.468.0 
2Lf, 334, 7 
2Lf .137 ,1 

23. 9li5. 5 
23.771.3 
23.591.3 

EXISTENCIAS 11 
TOTALES 

(b) 

24,296.6 
24 .924.6 
25.264.7 
25.859.1 
26.815,5 

27. 939. 9 
28.649,6 
28,223.5 
28.23li.3 
28. 367. 2 

28 ,LJLJ3, 3 
28.573.0 

CONSUMO INTERNO 21 EXPORTAClONES3/ 
TOTAL TOTAL 
(c) (d) · 

2,624,5 327,4 
2,756,9 34lf,4 
2, Lf75, 9 382,0 
2,154,7 326.6 
2. 284. 7 269,1 

2,573,3 lf37 ,5 
2,676,7 454.1 
2,622,5 286,6 
2. 728. 4 352,7 
3. 095. 7 274.6 

3. 527. 5 59.1 
3,760.3 .136.0 

EXTRACCION 
COMERCIAL 
(c+d=e) 

2,951,4 
3 •. 101. 3 
2,857.4 
2.491,3 
2,553.8 

3.010,8 
3, 221.8 
2 ,909.1 

. 3. 081.1 
3.370,3 

3.586,G 
3,896.3 

Comprende el Inventario a 1° de enero, m&s los nacimientos en el transcurso del año. 

EXTFACCION4/ 
TOTAL 
(f) 

3, 7Lf8, 7 
3,923,2 
3.697,5 
3,344.0 
3.454.4 

3.945,2 
4.181.6 
3.888.8 
4.097.2 
ll, lf21. 7 

4.672.0 
4.981.7 

2/ Comprende el Consumo Interno Registrado, más el 10% en que se calcula el no Registrado. 
3/ Comprende Exportac.iones de Ganado en pie, Carne en Canal y Exportaciones no Registradas. 
41 Resultado de la suma de la Extracc.ión Comercial y número de muertes ocasionales de ganado. 

FUENTE: Cálculos del DNP. Con base en Salanón Ka]Jllanovi tz 
Banco de la República, Cuentas Nacionales , DANE; 
FADEGAN e Información Directa. 



ANEXO NCun. 3 

E.VOWCION DE LA CARTEFA DEL SISTD1A BANCARIO 

1950 ~ 1982 

MILLONES DE PESOS 

.. SALDO .AL. FINAL .DE: .. AGRICUL'IURA .. GANADERIA TOI'AL .. INDUSTRIA . .COMERCIO .. O'l'ROS . AGROPECUARIO 

Diciembre de 1958 458.0 586.6 1.0ll4,6 679,6 672.9 

1962 924.2 1.222.6 2,ll16,8 1.111. 7 1.275.5 

1966 2,082.3 1, 781. 7 3,864,0 2.379,6 1.787.3 

1970 3,133.0 3,682,4 6.815.4 3,507,9 3,137 .2 

1974 6,764.7 6.157.3 12,912.0 4.845,0 6,125,0 

1978 19.598.4 15,266,6 34,865.0 11,602.0 16 .l116. o 
1980 29. 971. o 211, 530. o 54.501.0 19.809.0 36,796.0 

1982 l¡9,306.4 30.574.0 79,880,4 64.919.0 52.582,0 

Fuente: FEDEGAN._ Industria Ganadera, Evolución y Perspectivas, Ob. cit. ¡::ág, 68 

Superintendencia Bancaria, Revista, Marzo 1983, ¡::ág. 276 

292.3 

550.6 

914.2 

2.919.3 

14,384.1 

411,t1so.o 

70.231.0 

110.821.0 

.. TOTAL 

2.689.4 

5.084.6 

8.941.1 

16.379,8 

38.2Vi.1 

107.333.0 

181.337.0 

308.202.4 



ANEXO NcID. 4 

PARTICIPACION PORCENWAL DE SECTORES ECONavJICOS EN EL 'IDTAL DE 1A 

CARTERA DEL SISTEMA BANCARIO 

AL . FINAL DE: . AGRIC, .GANADERIA . SUBTOTAL .. INIXJST, .. COMERCIO .. OI'ROS :l./ .. TOTAL 

Dic. 1958 17,0 21.8 38.8 25,3 25 .o 10.9 100.0 

1962 18.2 24.0 42.2 21,9 25.1 10.8 100.0 

1966 23.3 19.9 43.2 26,6 20.0 10.2 100.0 

1970 19.1 22.5 41.6 21.4 19.2 17 .8 100.0 

1974 17,6 1G.1 33,7 :1.2.7 16.0 37.6 :too.o 
1978 18.3 14.2 32.5 10.8 :1.5. 3 41.4 100.0 

1980 16.6 13.5 30.1 10,9 20 ,3 38.7 100.0 

1982 16,0 10.0 26.0 21,0 17 .o 36.0 100.0 

Prcmedio 18.2 17.8 36,0 18.B 19.7 25.4 100.0 

1/ Proexpo; 'Turismo; Consumo; Hoteles; Finanzas; Segul'.'os; ClÍnicas y Colegios; Finca Raiz; 
Capital de Trabajo; Educaci6n¡ Impuestos Renta y Complementarios¡ Rehabilitaci6n y Socorro; 

Colonizaci:6n y Parcelaci6n; Damnificados; Cooperativas; Obligaciones Concedidas por pagar. 

fuente: FEDEGAN, Superintendencia Bancaria 
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