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1.1. INTRODUCCIÓN 
GENERAL 

Autores: América Astrid Melo - TNC, Ana 
María Ayala Russi - Fedegán y María Elfi 
Chaves - Consultora TNC.

Alcance

El proyecto Biocarbono Orinoquia: paisajes 
sostenibles bajos en carbono (iniciativa del 
Fondo Biocarbono (BioCF) del Banco Mun-
dial), busca dentro de sus objetivos principa-
les impulsar la transformación de los siste-
mas bovinos hacia sistemas sostenibles de 
producción adaptados a las condiciones de la 
región, incentivando la transición de los sis-
temas convencionales hacia modelos sosteni-
bles bajos en carbono para suplir las exigen-
cias ambientales mundiales y aportar al logro 
de los compromisos adquiridos por Colombia 
frente al cambio climático. 

La presente consultoría: Formulación e im-
plementación de una estrategia que apoye la 
transformación de agroecosistemas ganade-
ros bajos en carbono en paisajes priorizados 
de la Orinoquia, desarrollada por la alianza 
entre Fedegán, CIPAV, CIAT y The Nature Con-
servancy, tiene por objetivo establecer una 
línea base y diagnóstico de la situación ac-
tual ambiental, económica, socio cultural y de 
sistemas productivos promisorios ganaderos 
de cuatro paisajes de la Orinoquia, sabanas 
inundables, altillanura, piedemonte y la Maca-
rena. A partir de este análisis se buscó gene-
rar estrategias e impulsores de la sostenibili-
dad alineados con la realidad del territorio y 
dar insumos a la formulación de estrategias 
para la planeación y gestión de procesos de 
implementación, promoviendo que las fin-
cas ganaderas puedan ser más sostenibles, 
con menores emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) y den pasos seguros hacia 
una efectiva adaptación al cambio climático al 
tiempo que conservan la biodiversidad y ser-
vicios ecosistémicos.

Para el cumplimiento del objetivo de la con-
sultoría se plantearon seis actividades princi-
pales a desarrollar en los cuatro paisajes ga-
naderos priorizados por su importancia para 
la actividad ganadera en la Orinoquia: 

•	 Actividad 1. Análisis de los sistemas de 
producción ganadera: Con esta actividad 
se pudo llevar a cabo un análisis de la si-
tuación ambiental, económica y sociocul-
tural actual, así como establecer la línea 
base de sistemas productivos promisorios 
alineados con la realidad del territorio. 
Participaron 500 productores ganaderos 
de los cinco municipios (Paz de Ariporo - 
Casanare, Arauca - Arauca, La Macarena 
y Puerto López en el departamento del 
Meta y La Primavera - Vichada) que repre-
sentan los paisajes priorizados en la con-
sultoría (Figura 1).
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Figura 1. Municipios de la Orinoquia priorizados para la 
realización de la consultoría.

•	 Actividad 2.  Análisis de cambios en usos 
del suelo y cobertura. Se generaron los ma-
pas de cobertura de la tierra de los cinco 
municipios priorizados que incluyen 7.467 
predios ganaderos y aproximadamente 
1.333.000 cabezas de bovinos. 

•	 Actividad 3. Referenciamiento comparativo 
de los sistemas de producción. Para cada uno 
de los paisajes incluidos, se identificaron las 
mejores prácticas, en cuanto al uso adecua-
do de los recursos suelo y agua y reducción 
de las emisiones de GEI, que se realizan en 
las fincas caracterizadas, de acuerdo con su 
contexto biofísico, económico y sociocultural.

•	 Actividad 4. Validación y escalabilidad de 
los sistemas productivos bajos en carbono. 
Además de validar los sistemas promiso-
rios identificados, se buscó también impul-
sar su implementación en una mayor área, 
por medio de dos líneas de acción: 

 - Consolidación de una red de fincas 
demostrativas (FD). El proyecto con-
solidó una red de 25 fincas demos-
trativas en la región. El proceso de 
preselección de potenciales FD se 
centró en dos rutas denominadas 
Fincas Existentes y Nuevas. Las exis-
tentes son fincas en las cuales ya se 
evidenciaban procesos exitosos en 
reconversión productiva dentro del 
área de influencia del proyecto. Las 
nuevas son aquellas fincas poten-
ciales destacadas dentro de los nú-
cleos priorizados.

 - Comprobación de herramientas, me-
todologías y temáticas a través de ac-
ciones de extensión rural en 500 fin-
cas participantes. La atención además 
contó con el apoyo de un componente 
para el fortalecimiento de capacidades 
locales por medio de talleres (presen-
ciales y virtuales), giras y un curso, con 
el cual se impactaron en diferentes ni-
veles cerca de 1.618 personas.

•	 Actividad 5. Análisis de prospectiva. Este 
análisis de la ganadería en la Orinoquia a 
2030, fue desarrollado con base en la ge-
neración de nuevo conocimiento que con-
duzca a paisajes sostenibles a partir de las 
transformaciones del uso del suelo a am-
bientes más sostenibles. 

•	 Actividad 6. Teniendo en cuenta los re-
sultados de la consultoría para los paisa-
jes definidos y las necesidades acopiadas 
a través de las acciones de la misma, se 
elaboraron las siguientes guías: 1) Guías 
para la implementación de sistemas de 
producción ganadera sostenible baja en 
carbono en paisajes de la Orinoquia y 2) 
Recomendación para hacedores de políti-
ca para la gestión de sistemas de produc-
ción ganadera sostenible baja en carbono 
en paisajes de la Orinoquia que contribu-
yen a la adopción y al escalamiento de es-
tos sistemas.  

Se identificaron una serie 
de prácticas, acordes a cada 
uno de los principales paisa-
jes que conforman la Orino-
quia, capaces de reducir las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI), mejorar la 
productividad y aumentar los 
reservorios de carbono en 
los sistemas bovinos de la re-
gión. Las diferentes prácticas 
identificadas abarcan desde 
la mejora en la gestión del 
agua, el eficiente aprovecha-
miento de los recursos forra-
jeros y el adecuado manejo 
del ganado, hasta la conser-
vación y enriquecimiento de 
los suelos y otros recursos 
naturales. Además, buscan 
fomentar la implementación 
de acciones coordinadas que 

protejan el entorno rural y fortalezcan las co-
nexiones entre la agricultura, la ganadería, 
las comunidades que habitan los territorios 
y la naturaleza.

Esta serie de guías están dirigidas a produc-
tores, técnicos, profesionales y público en 
general, buscando promocionar y orientar 
la implementación de las prácticas que de-
ben tener los sistemas bajos en carbono en 
la Orinoquia Colombiana y proporcionan los 
aspectos más relevantes que deben ser con-
siderados para aplicar cada práctica y cuáles 
de éstas son complementarias o pueden ser 
establecidas de forma conjunta para alcanzar 
mayores beneficios ambientales, productivos 
y socio-económicos.      

Iniciamos con un contexto general descrip-
tivo de la región Orinoquia colombiana, sus 
paisajes socioecológicos y la biodiversidad 
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CONTEXTO REGIONAL

PARTE 

    1
presente, así como un resumen de los es-
cenarios de cambio climático y sus impac-
tos sobre la región en general y la ganadería 
en particular. El objetivo de esta sección es 
proveer información al lector que le permita 
contextualizar la finca ganadera en el paisa-
je donde se encuentra, mostrando tanto las 
oportunidades que existen como los retos 
que la actividad ganadera enfrenta en el ca-
mino hacia la sostenibilidad y adaptación al 
cambio climático. 

Posteriormente encontrarán las guías de 
Planificación Predial Participativa (PPP) he-
rramienta propuesta para la elaboración de 
planes de finca y carta de navegación para 
lograr la adopción de las prácticas de siste-
mas de producción ganadera baja en carbo-
no. La PPP busca impulsar y fortalecer a la 
familia rural como gestora y sujeto de su pro-
pio desarrollo, con la capacidad fortalecida 
de tomar las decisiones más adecuadas para 
el cumplimiento de las metas establecidas. 
Busca también facilitar la generación de un 
mayor entendimiento con los técnicos que lo 
apoyan, basado en una comunicación clara, 
de confianza y de aprendizaje mutuo, don-
de, a partir de un análisis de la propia finca 
a la luz de los indicadores de PPP y toman-
do en cuenta los recursos, capacidades, in-
fraestructura, necesidades y metas, la familia 
ganadera puede desarrollar su plan de finca 
incluyendo prácticas promisorias para avan-
zar en la construcción de su finca soñada o 
finca ideal. 

Al finalizar la guía se presentan las principa-
les prácticas que los productores deben lle-
var a cabo para garantizar el uso adecuado 
del agua y el suelo, además de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
incrementar los reservorios de carbono y 
conservar y hacer uso sostenible de la bio-
diversidad y servicios ecosistémicos en las 
fincas ganaderas. 

Tomando en cuenta que los cuatro paisajes 
ya mencionados son diferentes entre sí y, por 
lo tanto, las fincas ganaderas también tienen 
características específicas, las prácticas pro-
misorias que se presentan corresponden a 
las diez primeras priorizadas para cada pai-
saje. Se presentan entonces prácticas como 
manejo del pastoreo, manejo de pastizales 
nativos en la sabana inundable, manejo de 
praderas introducidas y la incorporación de 
árboles a los potreros a través de arreglos 
silvopastoriles, manejo del recurso hídrico, 
manejo animal, conservación y restauración 
de ecosistemas estratégicos y condiciones 
habilitantes claves como la extensión rural, el 
turismo y la toma de registros, entre otros.
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1.2 CONTEXTO 
REGIONAL
Biodiversidad y servicios ecosistémicos 
de la Orinoquia colombiana.

Autores: María Elfi Chaves - Consultora The 
Nature Conservancy, Thomas Walschburger 
- The Nature Conservancy, Iván González - 
Consultor The Nature Conservancy.

Introducción

Este capítulo tiene como objetivo principal ha-
cer explícito el papel que juegan la biodiversidad 
y otros servicios ecosistémicos de la Orinoquia 
en el desarrollo de una ganadería baja en carbo-
no y sostenible. Las sabanas naturales de esta 
región del país han sido espacio de ganadería 
extensiva desde épocas de la colonia española. 
Por esta razón existe una estrecha relación en-
tre la cultura llanera fundamentada en la gana-
dería y la conservación de estas sabanas.  

Es importante resaltar que la vaca es un herbí-
voro que juega un papel importante en la diná-
mica y conservación de sabanas. Las diferentes 
razas, especialmente las razas criollas juegan 
un papel en la dispersión de semillas y en man-
tener la diversidad de la sabana natural. En 
muchas fincas bajo esquema de ganadería re-
generativa o de conservación, la biodiversidad 
cumple el papel de regulador de procesos na-
turales (control de plagas como mosca, garra-
patas, entre otras). Es por esto que cada hato o 
finca ganadera depende de servicios ecosisté-
micos a nivel de paisaje que hacen más viable y 
rentables la actividad ganadera. 

Esta sección presenta también las principales 
amenazas que ponen en peligro la biodiversi-
dad y los servicios ecosistémicos en la región. 
Algunas de estas amenazas, como el cambio 
climático, generan la necesidad de tomar 
medidas para reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero (GEI), y de implementar 
con urgencia acciones de adaptación al cam-
bio climático que reduzcan la vulnerabilidad 
y aumenten la resiliencia de los sistemas de 

producción ganadera ante 
este fenómeno. 

Las sabanas llaneras son con-
sideradas como ecosistemas 
primarios u originales, resul-
tantes de procesos naturales 
de evolución y selección bajo 
condiciones ambientales y 
bióticas muy específicas, que 
han determinado las caracte-
rísticas y el comportamiento 
de sus especies, diferencian-
do una flora y una fauna pe-
culiar y exclusiva. 

En general, las sabanas tro-
picales se caracterizan por 
tener períodos de lluvia y de 
sequía claramente marcados. 

BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS IMPACTOS
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Durante la época de lluvias, se 
presenta una intensa actividad 
biológica, expresada en creci-
miento de la vegetación, que 
gradualmente se reduce a ni-
veles mínimos durante la épo-
ca seca. En la época de menos 
lluvias, la sección aérea de 
plantas herbáceas se seca to-
talmente y este material seco 
después es transformado, ya 
sea por descomposición o mi-
neralización a través de la ocu-
rrencia de fuegos naturales o 
causadas por el ser humano. 
Por la presencia de fuego en 
sus ciclos, la sabana es consi-
derada un ecosistema pirófilo, 
eso quiere decir, que es un 
ecosistema donde habitan un 
conjunto de especies adap-
tadas a las quemas periódi-
cas. Las sabanas orinocences 
también tienen una extrema 
pobreza en nutrientes minera-
les tanto en el suelo como en 
la vegetación, pero en donde 
sus especies se han adaptado 
a vivir bajo estas limitaciones 
nutricionales. 

Paisajes y ecosistemas de la 
Orinoquia

La cuenca del Orinoco tiene una extensión 
de 981.446 km2, 65% de los cuales están en 
territorio venezolano y 35% (343.506 km2) 
en Colombia. El río Orinoco, uno de los más 
largos de Suramérica y el tercero a nivel mun-
dial. recorre 2.150 km, tiene un caudal de 
31.061 m3 /seg, y transporta 150 millones de 
toneladas de sedimentos al año. 

La Tabla 1 a continuación, presenta los dife-
rentes tipos de ecosistemas que se pueden 
encontrar en los paisajes de la Orinoquia.
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Tabla 1. Ecosistemas presentes en los paisajes de la Orinoquia.

Son bosques que forman corredores naturales de diferente ancho, a lo 
largo de cursos de agua provenientes de la cordillera de los Andes. 
Generalmente se inundan durante la época de lluvias por el desborde de 
los ríos. Vale la pena resaltar que el río Meta es el único río de aguas 
blancas que sirve de límite entre sabanas inundables y la Altillanura. 
Todos los ríos mayores que nacen en la Altillanura desembocan en el río 
Orinoco (Bita, Tomo, Vichada, e.o.) a excepción del río Manacacías que 
desemboca en el río Meta.

Los esteros son depresiones en planicie aluvial que permanecen 
prácticamente inundadas durante toda la época de lluvias, sin llegar a 
secarse durante la época seca. La profundidad es variable, llegando a 
tener hasto un metro y la vegetación responde a estos niveles de 
profundidad. Por lo general son áreas abiertas, con abundancia de 
gramíneas y ciperáceas. La presencia de agua en el suelo en la época de 
sequía permite que conserven un aspecto verde hasta en el punto más 
crítico de la época seca. Esto es aprovechado para mantener la 
producción de ganado durante la parte más desfavorable del año.

Este ecosistema presenta las mismas características que su homólogo 
sobre planicies aluviales. En los vallecitos que se forman entre los 
medános se forman esteros o lagunas que, en muchos casos, son 
lagunas extensas que raramente se secan. El ganso del Orinoco 
(Neochen jubata), especie amenazada, tiene en este paisaje uno de sus 
hábitats reproductivos preferidos ya que a los bordes de este ecosistema 
suelen establecerse comunidades de palma Moriche (Mauritia flexuosa), 
palmas en donde anidan.

Se trata de agrupaciones importantes de la palma de Moriche (Mauritia 
flexuosa), cuya ubicación está asociada de zonas inundadas temporal o 
permanente. Es frecuente encontrar plantas acuáticas asociadas a los 
morichales. Estos morichales se caracterizan por crecer en aguas 
negras, por su alto contenido en ácidos húnicos, y son el hábitat de 
numerosas especies de la fauna local, siendo la dieta preferida de los 
zainos y puercos de monte.

El bosque denso alto de tierra firme (Matas de monte) presenta dosel 
cerrado a una altura promedio de 15 metros, en donde predominan 
especies como el guásimo y el caucho.

Se trata de agrupaciones dominadas por el Saladillo (Carapia llanorum),
cuya presencia está asociada a niveles freáticos altos cercanos a cursos 
de agua en las planicies eólicas; crece sobre suelos limosos, no solo en 
este paisaje sino que se encuentran alrededor de humedales en casi 
todos los Llanos de la Orinoquia.

Se trata de sabanas dominadas por gramínea del género Trachypogon, 
con una densidad variable de árboles.

Al igual que las sabanas estacionales sobre planicies aluviales, este 
ecosistema puede variar en fisonomía desde un pastizal sin árboles hasta 
bosques abiertos y responden de la misma manera a la estacionalidad 
climática.

Los bosques de galería corresponden a una comunidad vegetal con dosel 
cerrado de árboles y con presencia de arbustos y hierbas. Forman una 
franja boscosa sobre suelos de origen aluvial, que se localiza a lado y lado 
de las corrientes de agua de las sabanas, tales como ríos, caños y 
cañadas de aguas negras (presencia alta de ácidos húmicos) o claras. 
Estos bosques por lo general delimitan con sabanas nativas.

Los bancos constituyen los sitios de sabana que no se inundan y que aún 
durante los meses de lluvia permanecen relativamente secos, aunque 
pueden presentar un nivel freático superficial alto durante el periodo de 
lluvias. Crecen sobre suelos de baja fertilidad natural y con especies de 
plantas diversas, en especial dormidera, corozo, paja comino, oreja de 
cuy, víbora, mastranto, chilinchili, brusca, además de otras especies 
importantes para la ganadería.

También llamados bajíos, son áreas planas con pendiente leve con 
tendencia a inundaciones temporales de mayor o menor duración durante 
la estación lluviosa. Dada la poca profundidad del espejo de agua, este 
ecosistema pasa por cuatro fases hídricas distintas. Durante la estación 
seca no hay disponible en el suelo, mientras que al entrar las lluvias este 
recupera su disponibilidad de agua para el crecimiento de las plantas. 
Luego, por exceso de agua. Cuando cesan las lluvias el suelo vuelve a 
una etapa favorable hídricamente y en la época de sequía pierde de 
nuevo la totalidad del agua almacenada. Tienen en general un contenido 
mayor de materia orgánica que los bancos y una textura franco - arenosa, 
franco - arcillo - limosa y, en algunos casos, arcilloso. La vegetación 
predominante es de gramíneas perennes y dicotiledóneas anuales (con 
arbustos esporádicos): rabo de zorro, caperonia, clavo de agua, bariana, 
falsa dormidera, palo de agua, barba de indio, lambedora, paja de agua, 
Girasol de agua. En particular vale la pena resaltar a la gramínea 
lambedora, que crece en estas sabanas inundables y tiene un alto valor 
proteico (12%).

Bosque ripario 
de aguas 
blancas

Esteros (sabana 
semiestacional)

Bancos - 
médanos 
(sabana 

estacional)

Sabana 
semiestacional 

(estero)

Saladillal

Morichal

Sabanas
arboladas

Matas de monte

Bosque de 
galería de 

aguas claras 
o negras

Bancos de 
sabana o 
sabana 

estacional

Bajo o bajíos 
(sabana 

hiperestacional)

Ecosistema Descripción general Ecosistema Descripción general
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Además de estos ecosistemas, la ganadería 
de bovinos se desarrolla en otros dos paisa-
jes como el piedemonte andino-orinocense 
y piedemonte de la serranía de la Macarena.  
El piedemonte al sur de Villavicencio en su 
transición hacia la Amazonia originalmente 
estaba cubierto por selva húmeda tropical y 
fue deforestado hace ya más de 100 años. 
Quedan aún algunos parches de bosque en 
fincas que fueron transformadas a ganade-
ría. Son bosques de alta biodiversidad ya 
que allí convergen elementos de fauna y flo-
ra tanto andina como amazónica y de la Se-
rranía de la Macarena. En estas selvas se han 
registrado varias especies endémicas ya que 
durante las épocas de hielo (glaciaciones) en 
donde se secaron bosques y sabanas (mé-
danos) estas permanecieron como refugio 
para especies de selva. 

Flora de la Orinoquia colombiana 

Tradicionalmente se ha considerado que los 
llamados Llanos Orientales de Colombia son 
bastante homogéneos en su composición. Sin 
embargo, es importante resaltar que la cuen-
ca del Orinoco incluye desde páramos, bos-
ques de niebla y subandinos del piedemonte 
de la vertiente oriental de la cordillera Orien-
tal, como selvas de transición amazónicas y 
formaciones vegetales sobre areniscas del 
escudo guyanés y afloramientos de granito. 
Esta diversidad ecosistémica se ve reflejada 
en su alta diversidad de especies, en especial 
de plantas (Cárdenas et al., 2016). 

Se tienen registros de 4.899 especies dife-
rentes de plantas; 4.776 son plantas nativas 
(97,49%) y 123 (2,51%) son plantas introduci-

das. En cuanto a diversidad de especies por 
subcuencas, las del Meta y Guaviare presen-
tan la mayor diversidad, aunque también pre-
sentan la mayor transformación de sus cober-
turas naturales y de especies introducidas, 44 
y 62 especies, respectivamente. 

Presión sobre los servicios 
ecosistémicos (SE) y la 
biodiversidad

En su definición de servicios ecosistémicos, la 
Evaluación de Ecosistemas del Milenio (MEA, 
sigla en inglés, 2005) precisa “son los benefi-
cios directos e indirectos que la humanidad 
recibe de la biodiversidad” y los agrupa en 
cuatro categorías: 

• Servicios ecosistémicos de aprovisiona-
miento, refiriéndose a bienes y productos 
brindados por los ecosistemas tales como 
los alimentos, el agua, los recursos genéti-
cos, los productos forestales. 

• Servicios ecosistémicos de regulación que 
atañen a los beneficios obtenidos de la re-
gulación de los procesos ecosistémicos e 
inciden en el clima, las inundaciones, la ca-
lidad del agua. 

• Servicios ecosistémicos culturales defini-
dos como los bienes no materiales obte-
nidos de los ecosistemas: el enriqueci-
miento espiritual, el desarrollo cognitivo, la 
reflexión, la recreación y las experiencias 
estéticas. 

• Servicios ecosistémicos de soporte o apo-
yo que se refieren a procesos ecológicos 
necesarios para la provisión y existencia 
de los demás servicios ecosistémicos, tales 
como la producción primaria, la formación 
del suelo y el ciclado de nutrientes (Caro – 
Caro y Torres Mora, 2015).

Provisión de agua

Quizás el más crítico de los servicios ecosisté-
micos de aprovisionamiento en la Orinoquia 
es el agua, dado que es el factor limitante 
principal en la producción ganadera durante 
la época seca. La pérdida de coberturas ve-
getales forestal naturales en la zona andina 
y en la planicie llanera, el drenaje de sabanas 
inundables, el avance de la agroindustria y el 
cambio climático son los factores que más 
están afectando la regulación hídrica y cali-
dad de agua en la Orinoquia. En la actuali-
dad, el agua debe ser considerada como un 
factor crucial en la planificación de la produc-
ción en la Orinoquia colombiana, dados los 
escenarios de cambio climático que se deta-
llan en el capítulo más abajo. 
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Transformación de los ecosistemas 
en la Orinoquia

La ganadería extensiva ha sido la principal ac-
tividad productiva en la Orinoquia colombiana 
desde hace ya más de un siglo. En las últimas 
dos décadas, no obstante, la agroindustria se 
ha expandido en extensión, de 1.000 km2 a 
8.000 km2, con cultivos de arroz, caña de azú-
car, palma de aceite (Nogales Pimentel et al., 
2021).  Tomando en cuenta que con la expan-
sión de estos cultivos se está aumentando 
la demanda de agua, Nogales Pimentel y co-
laboradores (2021) llevaron a cabo una mo-
delación hidrológica para cuatro escenarios 
de expansión de cultivos agroindustriales y 
ganadería. Las principales conclusiones a las 
que llegaron fueron las siguientes: 

• En términos generales, los resultados mues-
tran que los cambios en la cobertura uso de 
la tierra asociados a los escenarios que ana-
lizaron genera importantes impactos sobre 
la disponibilidad de agua en la Orinoquia 
colombiana. 

• El análisis por escenarios mostró que tam-
bién pueden presentarse impactos nega-
tivos sobre la biodiversidad y los ecosis-
temas naturales de la región, dado que se 
pueden generar disminución de los niveles 
y, consecuentemente, en el caudal ecoló-
gico. Estos cambios en la disponibilidad de 
agua podrían llevar al decrecimiento de po-
blaciones o la extinción local de especies.  

Pérdida de biodiversidad por 
transformación y degradación de 
coberturas vegetales naturales

Los bosques del piedemonte se han perdido 
en más de 80% de su cobertura original.  Por 
esto se ha perdido la conectividad entre los 
Andes y la llanura orinocense, además de la 

biodiversidad de estos bosques 
que hacia el sur venían desde la 
Amazonia y gradualmente cam-
biaban en su composición flo-
rística hacia bosque tropicales 
húmedos a secos. Alrededor de 
Villavicencio se determinó un 
centro de endemismo por su 
alto valor de plantas y maripo-
sas (Prance, 1982). Igual suerte 
corrieron las sabanas de transi-
ción del piedemonte hacia saba-
nas inundables y sabanas de la 
altillanura. La pérdida de conec-
tividad se torna más grave en 
escenarios de cambio climático, 
porque las especies de sabanas 
y bosques de la llanura no ten-
drán rutas de migración hacia 
áreas climáticamente más acep-
tables para su supervivencia. La 
pérdida de conectividad y de 
hábitats viables para especies 
y comunidades tanto animales 
como vegetales podría tener un 
impacto fuerte sobre la gana-
dería ya que en la biodiversidad 
cumple una función importante 
en control de plagas, poliniza-
ción, dispersión de semillas, ci-
claje de nutrientes, entre otros. 
Estos servicios regulatorios ha-
rán la ganadería más vulnerable a problemas 
de sanidad y provisión de forrajes. Si este pa-
trón de transformación y pérdida de hábitats 
natural continua no sólo se verán afectados 
los beneficios (SE) de la biodiversidad, sino 
que estas pérdidas aumentarán los impactos 
negativos sobre la provisión de agua.

En  conclusión,  si no se avanza hacia una 
estrategia seria de ordenamiento territorial y 
de conservación de ecosistemas estratégicos 
como los bosques inundables y los humeda-
les de las sabanas inundables y morichales, se 

estaría en alto riesgo de perder tanto los ser-
vicios ecosistémicos que presta la biodiversi-
dad para la resiliencia de sistemas producti-
vos, como la provisión y regulación de agua, 
a la que se suman los efectos del cambio cli-
mático. Otros servicios regulatorios como el 
ciclaje de nutrientes y formación de suelos, 
también se verían seriamente afectados.

Cambio climático: probables 
impactos y su afectación en 
la ganadería en la Orinoquia 
colombiana

En la región de la Orinoquia, en 2014 los 
cuatro departamentos emitieron 34.311 Gg 
CO2 eq a la atmósfera, que correspondían 
a 16,8% de las emisiones nacionales. En la 
Tabla 1.2.3.1 se resumen las emisiones de 
los diferentes sectores por departamento; 
en los cuatro de la región, la mayoría de las 
emisiones provienen de AFOLU y de energía. 
Meta aportó 51,7% de las emisiones de la 
región, Casanare 28,3% y Vichada y Arauca 
10,9 y 9,0%, respectivamente (CIAT y COR-
MACARENA, 2017). (Tabla 2).
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Tabla 2. Inventario departamental de Gases de Efecto Invernadero (emisiones netas de gigagramos de CO2 eq).

Energía: Emisiones por el uso de combustibles fósiles y quema de biomasa en calderas; 
generación de energía térmica; generación de emisiones en la producción minera de car-
bón, petróleo y gas. 

IPPU: Procesos industriales y uso de productos que incluye uso de lubricantes, aire acondi-
cionado, refrigerantes y aislantes eléctricos.

AFOLU: Agricultura, pecuario, forestal y cambios de uso del suelo. Considera la deforesta-
ción por ampliación de frontera agrícola, emisiones del ganado, uso de fertilizantes, metano 
de los cultivos de arroz, quemas de residuos de cultivos. 

Residuos: Incluye eliminación de desechos sólidos, incineración de desechos, tratamiento y 
eliminación de aguas residuales

(Fuente: CIAT y CORMACARENA, 2017).

Tabla 3. Emisiones por actividades del sector AFOLU.

En la región completa la defores-
tación es la causante de 79% de 
las emisiones; en segundo lugar, 
se encuentran las emisiones del 
ganado bovino (Tabla 3). 

A lo largo de esta guía se detalla-
rán aspectos concretos para la 
reducción de emisiones de GEI 
en la ganadería que se lleva a 
cabo en cuatro paisajes de la Ori-

noquia. También se hace referencia a actividades de restauración de coberturas naturales, 
conectividad entre ecosistemas y hábitats naturales y conservación de biodiversidad, como 
medidas de mitigación y adaptación para la Orinoquia colombiana.

Escenarios de cambio climático 
para la Orinoquia

La Figura 2 muestra los cambios proyec-
tados en temperatura máxima y mínima 
anual para la región, al año 2040, bajo los 
tres escenarios de emisiones (2.6, 4.5 y 
8.5 sendas representativas de concentra-
ción-RCP), los cuales son un reflejo del cli-
ma futuro de acuerdo con las emisiones 
de GEI. Los tres escenarios posibles son: 
I) el escenario “optimista” prevé que las 
emisiones van a bajar (RCP 2.6); II) el es-
cenario “realista” considera que se imple-
mentarán los compromisos del Acuerdo 
de París y que, en consecuencia, las emi-
siones no serán tan altas (RCP 4.5); III) el 
escenario “pesimista” prevé que las emi-
siones seguirán aumentando porque no 
habrá cambios en las acciones humanas 
(RCP 8.5) (CIAT y CORMACARENA, 2017).

En la región se proyecta que haya un au-
mento en la temperatura máxima entre 
0,8 y 1,9°C, bajo el escenario RCP 4.5, 
con un incremento mayor en Vichada y 
Arauca. Bajo el escenario pesimista, el 
aumento de temperatura podría alcan-
zar 2,4°C. Se esperan temperaturas ex-
tremas calientes más frecuentes y frías 
menos frecuentes, aunque habrá también 
una amplitud térmica mayor, es decir mayor 
diferencia entre las máximas calientes y frías. 
Es importante resaltar que en comparación 
con otros departamentos del país, Arauca y 
Vichada serán los que presenten los mayores 
aumentos de temperatura en todo el país. 

También se prevé un aumento en la proba-
bilidad de días con temperaturas superiores 
a 38°C, en especial en Vichada; el número de 
días consecutivos con temperaturas superio-
res a ésta también tendrían a aumentar, así 
como la probabilidad de sequías en Casana-
re, Arauca, Vichada y el oriente del Meta. 

Figura 2. Cambios proyectados en temperatura máxima 
y mínima.

En cuanto a precipitación, bajo el escenario 
RCP 4.5 se prevén fluctuaciones suaves, entre 
-5 y 5%; es posible que las lluvias disminuyan 
a finales de la temporada de lluvias de sep-
tiembre a noviembre, especialmente en Arau-
ca y norte de Vichada. Es de anotar que de 
suceder esto, habría menos agua disponible 
en una época seca mucho más larga. En el es-
cenario pesimista (RCP 8.5) podría haber un 
descenso en lluvias de -25% entre septiem-
bre y noviembre. En los meses más lluviosos 
(mayo a julio), por el contrario, la lluvia podría 

Departamento Energía IPPU AFOLU Residuos Total 
Meta 2.334 49 15.173 181 17.737 

Casanare 3.607 13 5.987 109 9.716 
Arauca 278 8 2.759 62 3.107 
Vichada 18 1 3.726 7 3.752 

 6.237 71 27.645 359 34.312 

      
      

      
      
      

      

  AFOLU  
Emisiones netas de
gigagramos de CO 2

eq 
Porcentaje

Deforestación 21.320  79%  
Ganadería  4.364  16%  
Transporte  1.087  4% 

Arroz  177  1% 
Total 26.948  100%  

Cambios en temperatura máxima anual

Cambios en temperatura mínima anual
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aumentar en cantidad y frecuencia. Aguaceros de más de 90 mm y hasta 140mm serán más 
frecuentes en Meta y Vichada. En la Figura 3 se presentan los cambios en precipitación para 
2040 en los tres escenarios de emisiones. En la Tabla 4 se resumen los cambios proyectados 
en precipitación y temperaturas (máxima y mínima) para los municipios de Paz de Ariporo (Ca-
sanare), Arauca (Arauca) La Macarena y Puerto López del Meta y La Primavera de Vichada que 
fueron analizados en la consultoría con Biocarbono.

Figura 3. Cambios proyectados en precipitación para los tres escenarios de cambio climático (RCP 2.5, 4.5 y 8.5) para 
la Orinoquia a 2040 (Fuente: CIAT y CORMACARENA, 2017).

Tabla 4. Cambios de clima proyectados para cinco municipios de la Orinoquia colombiana, bajo el escenario RCP 4.5 
(Fuente: CIAT y CORMACARENA, 2017).

Impactos del cambio climático en la región 

Impactos sobre recurso hídrico

Se analizó el impacto del cambio climático en 73 cuencas de la región (Figura 4). En general, con 
base en los resultados del análisis, se espera que el caudal de los ríos aumente en época de 
lluvias, disminuya más rápidamente al final del año y vuelva a aumentar en el mes de mayo. Por 
lo tanto, habrá ríos con un caudal pobre en la época seca, que será más larga. En consecuencia, 
se espera que:

 - Aumenten las probabilidades de inundación, en cuanto a número de casos y área 
inundada.

 - Habrá limitaciones en el transporte fluvial por más tiempo, en especial en el departa-
mento del Vichada.

 - El suministro de agua para ganadería, agricultura y consumo humano se verá afectado 
porque la escasez de agua llegará más rápido a finales de año y se prolongará por más 
tiempo. Probablemente esto lleve a un incremento en conflictos y tensiones por deman-
da del recurso. 

Figura 4. Impacto del cambio climático en el recurso hídrico bajo el escenario RCP 4.5 en mm/año (Fuente: CIAY y 
CORMACARENA, 2017).

Cambios en precipitación anual

Departamento Municipio 
Cambio en 

Precipitación 
total %) 

Cambio en 
Temperatura 
máxima (ºC) 

Cambio en 
Temperatura 
mínima (ºC) 

Arauca Arauca Menos 0,2 1,7 1,7 

Casanare Paz de 
Ariporo 1 1,5 1,3 

Meta 
La Macarena 2,8 1,5 1,4 
Puerto López 1,3 1,5 1,4 

Vichada La Primavera 0 1,6 1,5 
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Impactos sobre ganadería

El Plan Regional Integral de Cambio Climático para la Orinoquia (CIAT y CORMACARENA, 2017) 
plantea tres grandes impactos del cambio climático en la producción ganadera en la región y 
diez recomendaciones de adaptación al cambio climático, varias de ellas específicas para la ga-
nadería, como se observa en la Tabla 5 que las resume. No sobra resaltar que varias de estas 
recomendaciones son abordadas en la segunda parte de esta guía. 

El primer impacto señalado es sobre la cantidad y calidad de los forrajes, que podría afectar la 
ganancia de peso de los animales y, por lo tanto, la producción de carne y leche. En la Figura 5 se 
muestra que las sabanas naturales no van a perder extensión con el cambio climático, sino que 
se van a presentar variaciones en la composición de los pastos naturales que allí se encuentran.  

Como se observa en la Figura 5, en los municipios de Vista Hermosa, Puerto Rico, Puerto Lleras, 
Fuente de Oro y San Juan de Arama (Meta), Paz de Ariporo, Trinidad y San Luis de Palenque 
(Casanare), Cravo Norte (Arauca) y La Primavera (Vichada) habrá una fuerte recomposición de 
especies. Si bien se cree que estos cambios tendrán un impacto bajo sobre la sabana natural 
desde el punto de vista de la oferta alimenticia, se pueden presentar impactos indirectos como 
aumento de quemas y sobre-explotación por pastoreo en época seca. 

En segundo lugar, y señalado como una gran amenaza, se encuentra el estrés calórico. La Fi-
gura 6 muestra que el incremento de temperatura, ya discutido arriba, pondrá en peligro a los 
animales, en especial en Vichada, oriente del Meta y Casanare y gran parte de Arauca. 

Figura 5. Cambios (%) en la composición de especies de las sabanas naturales de la Orinoquia colombiana bajo el 
escenario de cambio climático RCP 4.5 (Fuente: CIAT y CORMACARENA, 2017).

Figura 6. Índice de estrés calórico proyectado para el mes de octubre en escenario RCP 4.5 (Fuente: CIAT y CORMACA-
RENA, 2017).



GUÍAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES BAJOS EN CARBONO EN PAISAJES DE LA ORINOQUIA GUÍAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES BAJOS EN CARBONO EN PAISAJES DE LA ORINOQUIA

34 35

Por último, y no por ello menos importante, está el tema del recurso hídrico, dado que los eventos 
extremos serán cada vez más fuertes y frecuentes, en consecuencia, la protección de fuentes hí-
dricas y establecimientos de reservorios de agua son acciones prioritarias para la región (Tabla 5).

Tabla 5. Medidas de adaptación a cambio climático propuestas en el Plan Regional Integral de Cambio Climático para 
la Orinoquia (Extractado de CIAT y CORMACARENA, 2017).

Medida de adaptación Descripción 

Implementación de 
sistemas silvopastoriles 

SSP 

Siembra y/o re generación natural de árboles y arbustos que sirvan 
como sombrío, forrajes, cercas vivas, maderables, frutales, 
ornamentales, leña y semillas. Sistemas intensivos o semi - intensivos 
en la zona de piedemonte. En suelos de baja fertilidad, árboles 
dispersos en potreros. 

Mejoramiento genético 
de ganado bovino  

Incluir razas, como Sanmartinero, que son más resistentes a altas 
temperaturas, en los programas de mejoramiento genético que se 
llevan a cabo en la región. Aplicable en toda la región. 

Uso de variedades de  
pastos mejorados  

En sitios con pasturas introducidas y mejoradas, recomiendan hacer 
renovación con variedades tolerantes y resistentes a encharcamiento y 
sequías: zonas de piedemonte y cercanas a la carretera Villavicencio -  
Puerto Gaitán. 

Cosecha de agua 
Construcción de reservorios de agua para consumo animal en época 
de sequía: departamento de Vichada, zona centro norte de Casanare y 
zona central de Arauca. 

Recuperación y 
rehabilitación de áreas 

protectoras de zonas de 
captación de agua  

Desarrollo forestal sostenible en cuencas para recuperar, proteger y 
asegurar regulación hídrica y caudal ecológico en las temporadas 
secas. Protección de bosques en montaña y páramos es una prioridad. 

 
Recuperación de 
bosque ripario  

El bosque de ribera es fundamenta l como protector frente a crecidas, 
fijador de causes y de gran valor ecológico, como hábitat de 
biodiversidad. 

Recuperación de suelos 
degradados  

Fundamental en la regulación hídrica de los causes, particularmente 
en Puerto López y Puerto Gaitán. Implementar pastoreo racional, 
siembra de árboles dispersos en potreros, rotación de cultivos, 
labranza mínima y manejo de residuos de cosecha. 

Gestión y control de 
aguas subterráneas

Es urgente conocer el estado real de las aguas subterráneas y 
monitorear su comportamiento a lo largo del tiempo; acción prioritaria 
para la altillanura de Meta y Vichada. 

Conectividad del 
paisaje  

Establecer y conservar corredores biológicos y matrices más 
amigables con la biodiversidad entre los fragmentos de bosque, 
ecosistemas de sabana inundable y bosques andinos. Críticos en 
Vichada, oriente de Casanare, zona central y oriental del Meta y gran 
parte de Arauca. 

Protección de zonas 
inundables

Para disminuir el riesgo a sufrir pérdida de infraestructura, se requiere 
proteger zonas cerca a los ríos que se desbordan en época de lluvias. 
Importante evitar nuevos asentamientos en zonas ribereñas. 

Establecimiento de más 
reservas naturales de la 
sociedad civil (RNSC) y 

Otras Medidas de 
Conservación basadas 

en áreas (OMECs)  

Ambas figuras por su vocación de conservación / producción 
sostenible jugarán un papel fundamental en protección de 
biodiversidad y desarrollo de alternativas productivas sostenibles y 
climáticamente inteligentes. 

Declaración y manejo 
efectivo de áreas 

protegidas

En zonas que están en buen estado de conservación, aunque sufrirán 
un alto impacto por cambio climático, la probabilidad de mantener algo 
de biodiversidad y servicios ecosistémicos se aumenta si no están 
sometidas a presión antrópica adicionalmente. 
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1.3 PLANIFICACIÓN 
PREDIAL PARTICIPATIVA
Autores: Julián Giraldo - CIPAV, Marcela 
Modesto - CIPAV y Adolfo Galindo - CIPAV.

¿Qué	es	Planificación	Predial	
Participativa (PPP)?

Es una metodología teórico-práctica que le 
permite a las familias ganaderas hacer un diag-
nóstico de su finca para identificar los recursos 
con los que cuenta, aprovechar sus potenciali-
dades y solventar las limitantes. Este diagnós-
tico mira aspectos ambientales, productivos 
y socioeconómicos, con el fin de fortalecer el 
sistema ganadero para que sea más eficiente, 
sostenible y bajo en carbono.

Como se detalla más adelante, a partir del 
diagnóstico se definen estrategias de corto, 
mediano y largo plazo.  A lo largo del tiempo 
el desarrollo de estas estrategias es monito-
reado mediante un sistema sencillo de indi-
cadores que permite orientar su implementa-
ción para lograr un uso eficaz de los recursos, 
de acuerdo con los aportes de la familia, las 
instituciones que generalmente están en pre-
sentes en zonas rurales y el personal técnico 
que interactúa con ellas. 

La PPP es una metodología para elaborar pla-
nes de finca diseñada por CIPAV hace cerca 
de 20 años. Con ella se promueve un acerca-
miento mayor entre las instituciones y los ha-
bitantes rurales, al propiciar la concertación 
de acuerdos que tienen como referencia el 
entendimiento mutuo, el diálogo de saberes 
y la construcción colectiva de soluciones a los 

problemas identificados en la fin-
ca (Arango, 2006). 

Por ello, los ejercicios de PPP se 
constituyen en base fundamen-
tal de los proyectos de desarrollo 
rural, porque se basan en un ade-
cuado acercamiento a las familias 
y comunidades, lo que permite ge-
nerar confianza.

¿Para qué se hace la 
Planificación	Predial	
Participativa?

• Lograr un acercamiento positivo 
entre las familias ganaderas y las 
instituciones a través de una rela-
ción de respeto, confianza y apren-
dizaje mutuo.

• Saber cómo se relacionan los 
componentes ambientales, produc-
tivos y socioeconómicos de la finca 
y el entorno.
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• Conocer las potencialidades y limitantes de 
la finca.

• Programar acciones en diferentes lapsos de 
tiempo, y motivar a planear actividades a lar-
go plazo.

• Generar información técnica y económica so-
bre la finca.

• Moldear las fincas como espacios para la 
transferencia de conocimiento.

• Conservar y usar sosteniblemente los re-
cursos naturales de la finca como bosques, 
fuentes de agua, suelo y biodiversidad como 
medidas de adaptación al cambio climático. 

• Identificar y adoptar acciones bajas en car-
bono para disminuir la emisión de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) y así contribuir a la 
mitigación del cambio climático.

• Implementar tecnologías productivas soste-
nibles que mejoren la rentabilidad en la finca.

• Obtener resultados que incidan en el mejor 
vivir de las familias.

Pasos	para	realizar	la	Planificación	
Predial Participativa

1. Diagnóstico participativo (línea base) 

Es un proceso en el que se integra a todos 
los miembros de la familia, con el fin de co-
nocer el estado inicial de diferentes variables 
que componen el sistema finca. Como herra-
mienta se usa una encuesta ajustada de ma-
nera previa con base en el conocimiento de 
la zona, la consulta de fuentes secundarias e 
información relevante entregada por actores 
con presencia en la región (productores(as), 
asociaciones de base comunitaria, figuras 
gremiales y personal de instituciones y pro-

yectos). La captura de la información puede 
hacerse en papel o por medio de plataformas 
en dispositivos móviles. 

Como componentes principales de la encues-
ta de diagnóstico participativo se tienen en 
cuenta varios aspectos que se enumeran a 
continuación. 

•	 Información general: 

 - Ubicación y datos de la finca; datos 
del propietario(a); tipo de tenencia; 
presencia de vivienda; tipo y des-
cripción del acceso al predio.

 - Datos climáticos (si no se toman datos 
de temperatura y precipitación en la 
finca es posible conseguir datos para 
el municipio por internet); la descrip-
ción del suelo (si se han hecho análi-
sis de suelos en el predio). Los datos 
climáticos confiables y la descripción 
de suelos no son imprescindibles. 

 - La topografía, zonificación y usos de 
la tierra se construyen a partir del 
conocimiento de la familia y la ob-
servación directa del extensionista 
que apoya el proceso.

•	 Información ambiental: 

 - Descripción de recursos hídricos: se 
identifican aspectos como la ocurren-
cia de inundaciones y perma-
nencia de estas, la presencia 
de fuentes de agua naturales 
y la protección de estas por 
medio de cercas y cobertura 
con vegetación.

 - Zonas de conservación y 
restauración ecológica: se 
identifican como áreas de 
conservación, las áreas que 
mantienen su cobertura na-
tural (bosques, rastrojos), y 
que la familia considera que 
mantendrá sin cambiarle el 
uso a producción agropecua-
ria. Igualmente, para el caso 
de las áreas de restauración 
ecológica, entre la familia y el exten-
sionista se identifican esas áreas que 
de ser restauradas aportarán benefi-
cios tales como protección de fuentes 
de agua o sombra para el ganado. Con 
la familia se define en cuáles de ellas 
estarían dispuestos a llevar a cabo un 
proceso de restauración.

 - Quemas: se pregunta si hace esta 
práctica, dónde las hace, para qué las 
hace, cuándo las hace, en que área y 
con qué periodicidad.

 - Manejo de residuos sólidos y aguas 
servidas.

•	 Información sobre producción: 

 - Descripción de ingresos y rentabilidad. 

 - Producción bovina: manejo de regis-
tros; suficiencia de alimento y estra-

tegias para enfrentar la escasez; pre-
sencia de animales ajenos en la finca y 
acuerdos de manejo para los mismos; 
razas predominantes; orientación del 

sistema; grupos de animales; disponi-
bilidad de agua para los animales; di-
visión de potreros, periodos de ocupa-
ción y descanso; presencia de sistemas 
silvopastoriles; fertilización de las pas-
turas; gramíneas y leguminosas rastre-
ras predominantes; manejo de espe-
cies competidoras; inventario bovino 
por grupos etarios; suplementación; 
parámetros productivos y transforma-
ción de subproductos bovinos.

 - Otra producción pecuaria: especie e 
inventario. 

 - Producción agrícola: manejo de re-
gistros, descripción de cultivos por 
área, porcentaje para venta y auto-
consumo, y transformación de sub-
productos agrícolas. 

 - Infraestructura, equipos y herra-
mientas.
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•	 Información social y cultural: 

 - Descripción del grupo familiar; dis-
tribución de labores y mano de obra; 
actividades de intercambio genera-
cional; participación familiar en la 
finca y la comunidad; características 
de la vivienda; aspectos culturales y 
presencia institucional.

2.	Elaboración	del	mapa	actual	de	la	finca 

Es una actividad que le permite a la familia 
mostrar de forma gráfica el estado de la finca 
de acuerdo con su conocimiento. Por ello, el 
mapa debe contener los diferentes usos de la 
tierra con su distribución espacial, presencia 
de recursos hídricos como ríos, caños, nace-
deros, lagunas y esteros, caminos, carrete-
ras, vivienda e infraestructura agropecuaria y 
nombre de vecinos.

Imagen 1. Elaboración de mapa actual de la finca. 
Granja Terranova, La Macarena, Meta, Colombia. Foto: 
Andrés Alvis, CIPAV.

3.	Descripción	y	mapa	de	“mi	finca	ideal”

La descripción de la finca ideal busca que la 
familia represente en un escrito su visión, 
sueños y demás planes que tiene con respec-
to a su predio como proyecto de vida. Este 

ejercicio debe realizarse tomando siempre 
en cuenta las opciones que brinda el entor-
no, y con base en tecnologías acordes con los 
lineamientos de los proyectos o instituciones 
que facilitan el proceso, en este caso en parti-
cular con base en sistemas bajos en carbono 
(en las fichas que se encuentran en la siguien-
te sección de esta guía se describen varias 
actividades que promueven la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
que  contribuyen a la adaptación del sistema 
productivo y la familia al cambio climático).

Como paso siguiente, la familia debe graficar 
en un “mapa de la finca ideal” todo lo descri-
to en el texto; de este modo se logra tener la 
visión futura del predio en un ejercicio carto-
gráfico comparable con el primero de estado 
actual. Por ello, para facilitar dicha compara-
ción, este nuevo mapa debe tener como base 
una plantilla similar a la del primero, trabajar 
con los mismos colores, conservar detalles 
parecidos, y ojalá iguales convenciones.

Imagen 2. Descripción y mapa de mi finca ideal, fin-
ca La Maraña, Puerto López, Meta, Colombia. Foto: 
Julián Giraldo. 

Sistema de monitoreo

Con el monitoreo se busca 
hacer seguimiento al predio 
y al paisaje, para conocer los 
cambios que se dan en el 
tiempo. Para ello, cada cierto 
tiempo se califican indicado-
res ambientales, productivos 
y socioeconómicos que en 
una visión integral confor-
man el sistema finca. Estos 
indicadores deben ser senci-
llos, precisos y de fácil medi-
ción y seguimiento por parte 
de las familias, dado que es-
tas deben seguir trabajando 
el ejercicio y trascender los 
tiempos de los proyectos o 
de permanencia de los equi-
pos de extensionistas.

Definición	de	indicadores

Para lograr indicadores sensibles a las fincas 
de una región, estos deben ser definidos de 
forma participativa con las personas que los 
aplicarán. Para ello, se hacen talleres en los 
que se convoca a familias productoras y otros 
actores con presencia en la zona, se hace tra-
bajo de elaboración de mapas y definición de 
finca ideal por familia o grupos de trabajo de-
finidos por afinidades, y se socializan los re-
sultados ante todos los participantes.  

De cada definición de finca ideal se les pide 
a los participantes poner en fichas los as-
pectos que considera más importantes para 
tener en cuenta en un estado óptimo del 
predio. Estas fichas deben ser manejadas en 
colores diferentes de acuerdo con su perte-
nencia a las dimensiones ambiental, produc-
tiva o socioeconómica, y cada grupo las debe 
socializar y pegar en un sitio visible a todos 
los participantes.

Imagen 3. Trabajo grupal con fichas para definición de 
indicadores. Arauca, Arauca.

Definición	de	descriptores	y	
situaciones correspondientes

Una vez definidos los indicadores se le pre-
gunta al grupo o grupos que postularon cada 
uno de ellos, cuáles fueron los aspectos que 
tuvieron en cuenta para esa postulación. Con 
esta información y complementando con 
consulta de fuentes secundarias, se definen:

•	 El descriptor: consiste en una explica-
ción de los aspectos para tener en cuenta 
al momento de evaluar el indicador. Debe 
tener la claridad suficiente para ser inter-
pretada de forma adecuada por personas 
ajenas al ejercicio. 

•	 La situación correspondiente: se defi-
nen cinco rangos de calificación de acuer-
do con los aspectos mencionados en el 
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descriptor, donde la situación 1 representa 
el escenario menos favorable, y 5 el ideal.  
En la Tabla 6 se puede ver un ejemplo de 
la estructura de un indicador con su res-
pectivo descriptor y situaciones correspon-
dientes. En el anexo matrices de indica-
dores por paisaje se pueden consultar las 
estructuras completas de indicadores para 
su evaluación.

Tabla 6. Ejemplo de estructura de indicador con su des-
cripción y situaciones correspondientes.

Calificación	de	indicadores

La calificación de los indicadores consiste en 
asignarle a cada uno un puntaje en la escala 
de 1 a 5 de acuerdo con la situación corres-
pondiente que refleja la condición y manejo 
que se hace de ellos en la finca: 1 muy bajo, 
2 bajo, 3 medio, 4 alto y 5 ideal. Para algunos 
indicadores se asigna la opción 0 que indi-
ca que el indicador no aplica para finca, por 
ejemplo, la producción de leche en predios 
dedicados a ceba.

Finalmente, se grafican los resultados en una 
telaraña para visualizar mejor las fortalezas y 
debilidades de la finca. Para ello, en la gráfica 

cada indicador está representado en un eje 
que es extremo de un radio ponderado de 1 
a 5, donde se ubica un punto de calificación 
para cada indicador y por cada período de 
evaluación. 

Una vez representados los valores obtenidos 
(puntos), se unen mediante una línea. La pri-
mera calificación de indicadores corresponde 

a la línea de base o situación inicial, y las poste-
riores, que pueden ser anuales, al monitoreo. 

El gráfico de telaraña, al igual que los mapas, es una herramienta de seguimiento, y por ello se 
debe tener impreso en un tamaño grande y ubicado en un lugar visible. Para su fácil compren-
sión en el tiempo se recomienda que la calificación inicial y las anuales de seguimiento se regis-
tren con colores diferentes que permitan detectar los avances o retrocesos.

Figura 7. gráfica de calificación de indicadores en la finca demostrativa Santa Inés.

Elaboración del Plan Predial

El plan predial consiste en que para cada indicador se definen actividades para realizar en el 
corto, mediano y largo plazo, que son tiempos que se acuerdan en consenso con la familia, 
pero que buscan motivar a planificar acciones a más de 10 años y romper la dinámica del 
inmediatismo.

El plan predial tiene como objetivo lograr un aprovechamiento sostenible de todos los recursos 
disponibles en la finca y planear los tiempos, responsables y recursos necesarios para lograr la 
finca soñada. Por ello, se basa en la medición de los indicadores que orientan dónde se debe 
poner mayor atención y qué se debe transformar, hacer o gestionar en la finca para hacerla 
más sostenible y resiliente al cambio climático.

Indicador Descripción Puntaje Situación correspondiente 

5 

4  

3 

2 
 

1 

0 

Se re�ere a todas las actividades 
que garanticen la protección de 
las fuentes de agua presentes en 
la �nca (ríos, caños, nacimientos, 
esteros, morichales, entre otros). 
Se entiende por proteger evitar 
que las aguas y bosques que los 
circundan se afecten por alguna 

causa como deforestación, 
fuego, ganado o intervención 
humana, para lo que se usan 

obras como cercas, aislamientos, 
cerramientos o rondas.

Hay protección mayor al 81% de 
las fuentes de agua.

En la �nca se protege entre el 51 
y el 80% de las fuentes de agua.

En la �nca se protege entre el 26 
y el 50% de las fuentes de agua.

En la �nca se protege menos del 
25% de las fuentes de agua.

En la �nca no se protegen las 
fuentes de agua.

En la �nca no existen fuentes de 
agua naturales.

1.
Protección
de fuentes
de agua.

1. Protección de fuentes de agua

Indicadores de Sostenibilidad Finca Demostrativa Santa Inés

2. Conservación del suelo27. Agremación/asocitividad

26. Apoyo institucional 3. Presencia de bosque y áreas de conservación

4. Áreas para restauración ecológica

5. Conservación de la biodiversidad24. Acceso a capacitación y asistencia técnica

23. Seguridad alimentaria

0

1

2

3

4

5

6. Manejo de residuos sólidas

7. Uso de energías alternativas

9. Oferta forrajera20. Manejo de registros

19. Agua para el ganado 10. Árboles en potreros

11. Cercas vivas18. Edad de los machos al sacrificio

17. Tasa de mortalidad 12. Litros de leche ha/año

13. Peso al destete16. Intervalo entre partos
15. Edad al primer parto

Fecha de mediación: Inicial Febrero de 2023    Año 1                              Año 2                              Año 3                              Año 4

Año 5

14. Carga animal UGG/ha

22. Infraestructura, equipos y herramientas

21. Buenas prácticas ganaderas 8. Uso de agroquímicos para la sanidad animal 
y vegetal

25. Vías de acceso
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Para este ejercicio se determinan para cada 
indicador los siguientes aspectos:

•	 Problemas detectados: se identifican los 
principales factores que afectan de forma 
negativa el indicador. Por ejemplo, si el in-
dicador es protección de fuentes de agua, 
un problema puede ser el ingreso directo 
del ganado a beber en ellas.

•	 Actividades correctivas: hace referencia 
a la acción o acciones que se pueden llevar 
a cabo para solucionar el o los problemas 
detectados. Continuando con el ejemplo an-
terior, actividades correctivas pueden ser la 
instalación de cercas de protección y la res-
tauración ecológica de corredores ribereños.

Y para indicadores alineados con acciones 
bajas en carbono priorizadas, adicionalmente 
se define:

•	 Cantidad de obra o acción: tiene que ver 
con un cálculo que deben hacer la familia 
y el extensionista para cuantificar las activi-
dades correctivas. Con base en el ejemplo, 
sería la longitud de las cercas de protec-
ción o el área a restaurar.

•	 Tiempo para su implementación: se re-
fiere a los plazos de tiempo que se definan 
para implementar las acciones correctivas. 
Es en este punto donde se definen las acti-
vidades inmediatas, para el corto, mediano 
y largo plazo, que permiten la elaboración 
de un cronograma.

•	 Costos: es el cálculo económico que se 
hace de los requerimientos, y que permite 
la elaboración de un presupuesto.

Resultados	de	la	finca	ideal

Los resultados que aquí se presentan fueron desarrollados en seis eventos de PPP llevados a 
cabo en los municipios de Arauca (Arauca), Paz de Ariporo (Casanare), Puerto López y La Maca-
rena (Meta) y La Primavera (Vichada), que representan los cinco paisajes priorizados. En estos 
eventos se contó con la participación de productores, estudiantes, miembros de organizacio-
nes de base comunitaria, funcionarios de gobiernos locales y regionales, y representantes de 
organizaciones con presencia en la zona. 

Se trabajaron talleres teórico – prácticos con duración de ocho horas cada uno, en los que se 
hizo una presentación introductoria de la metodología de PPP, y se ejecutaron los pasos para 
determinar indicadores con base en la definición y socialización por grupos de “mi finca ideal”, 
que sirvió como insumo para perfilar posibles indicadores en fichas que fueron expuestos y 
agrupados en las dimensiones ambiental, productiva y socioeconómica.

Con los resultados de finca ideal trabajados por los diferentes grupos se generó una sola de-
finición por paisaje, y con los indicadores definidos por el grupo de cada zona se estructuró la 
matriz con sus descriptores y rangos de calificación que sirven para hacer el monitoreo para las 
fincas del paisaje al que correspondan.
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Descripción	de	finca	ideal	por	paisaje

•	 Sabana inundable: 

En mi finca ideal ubicada en la sabana inundable se protegen los bosques, el suelo, el agua y la 
biodiversidad. Se hace un manejo adecuado de los residuos sólidos y aguas servidas y se utili-
zan energías limpias como la solar y la eólica. La producción ganadera aplica principios de gana-
dería sostenible como sistemas silvopastoriles, manejo rotacional, conservación de alimentos 
y acueducto ganadero. Nuestros animales son mansos, sanos y de cruces raciales adaptados 
a las condiciones de la zona. 

Se cuenta con soberanía alimentaria para la familia gracias a la diversidad de productos agrí-
colas y pecuarios, parte de los cuales son transformados para generar valor agregado. Nuestra 
familia es unida y trabajadora, lo que favorece el intercambio y relevo generacional. La vivienda 
es muy confortable, cuenta con todos los servicios básicos, y le brinda a la familia espacios su-
ficientes para la alimentación, el aseo, el descanso, la recreación y la creatividad.

Contamos con acompañamiento técnico constante. Llevamos registros y analizamos la infor-
mación de forma permanente. Se cuenta con buenas condiciones laborales y de seguridad 
para la familia y los empleados, se tienen planes sanitarios, se accede a certificaciones, se pro-
curan alianzas productivas y se buscan alternativas adicionales como el ecoturismo.

Se cuenta con infraestructura agropecuaria, equipos y herramientas en buenas condiciones 
y que satisfacen las necesidades del sistema, vías de acceso que permiten el transito duran-
te todo el año, almacenamiento de agua para todas las actividades agropecuarias y dormi-
torios, que ayudan a que los animales se mantengan secos en las temporadas con mayor 
presencia de humedad.

•	 Piedemonte orinocense: 

En nuestra finca ideal, ubicada en el piedemonte, protegemos las fuentes de agua como caños 
y nacederos y los bosques que las circundan, conservamos el suelo para la producción agrícola 
y ganadera, hacemos un buen manejo de los residuos sólidos, e implementamos tecnologías 
con energías limpias. 

Tenemos sistemas diversificados con ganadería manejada con rotación de potreros, siste-
mas silvopastoriles y con suplementación a partir de bancos mixtos y conservación de ali-
mento. Existen diversos cultivos y animales para la soberanía alimentaria de la familia, y 
cultivos comerciales que son manejados en sistemas agroforestales y en los que se aplican 
principios agroecológicos. Se hace transformación de diferentes productos para la genera-
ción de valor agregado.

Existe una vivienda muy cómoda e infraestructura adecuada para el sistema productivo, vías 
de acceso en muy buenas condiciones y disponibilidad permanente de asistencia técnica y 
espacios comunitarios para el intercambio de conocimientos con el apoyo de diferentes insti-
tuciones. La familia es muy unida y brinda igualdad de oportunidades a todos sus integrantes, 
además tiene una muy buena relación con la comunidad y se buscan espacios colectivos para 
explorar oportunidades como el agroecoturismo y figuras de asociatividad que les permitan 
procesos de gestión.
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•	 Altillanura plana: 

En nuestra finca ideal ubicada en la altillanura plana se conservan y restauran los bosques y los 
suelos, se cuida la biodiversidad, se protegen los caños y nacederos para que oferten abundan-
te agua en las temporadas de lluvia y sequía, se hace un manejo adecuado de los residuos y se 
utilizan energías renovables. Además, los sistemas ganaderos tienen alta presencia de árboles 
y forrajes que brindan alimento a los animales durante todo el año. Además, tenemos estrate-
gias de suplementación, programas de mejoramiento genético con razas adaptadas a la zona y 
planes de medicina preventiva.

Existe gran diversidad de productos agrícolas y pecuarios para la soberanía alimentaria de la 
familia. Para la venta de productos contamos con canales de comercialización justos. Tenemos 
acceso a planes de capacitación que permiten intercambio de conocimientos a nivel de finca y 
de comunidad. Llevamos registros para el análisis de información, se cuenta con certificaciones 
para la producción agrícola y pecuaria, buena infraestructura, equipos y herramientas.

La familia es muy unida e interactúa con la comunidad en un ambiente de buenas relaciones 
para la búsqueda del bienestar colectivo. Además, se tienen excelentes condiciones de vida a 
partir de sistemas productivos muy rentables, una vivienda digna y acogedora dotada de es-
pacios suficientes y servicios básicos como electricidad y agua potable, y acceso permanente a 
salud y educación.

•	 Altillanura disectada: 

En nuestra finca ideal en la altillanura disectada se conservan los bosques y se promueve su 
conectividad y restauración ecológica; se hace un uso racional del suelo, se protegen las fuen-
tes de agua y se conserva la biodiversidad.  Se utilizan energías renovables, se hace un manejo 
responsable de los residuos sólidos, y se regula el manejo de medicamentos y agroinsumos, en 
especial aquellos de alto impacto ambiental. Para ello se tienen planes de sensibilización con el 
personal del predio y comunidades vecinas.

La ganadería cuenta con muy buena genética, y es manejada en potreros arborizados, con 
cercas vivas, acueducto ganadero, en praderas con gramíneas nativas e introducidas, con rota-
ciones en periodos adecuados, y se tienen bancos forrajeros para la conservación de alimento. 
Además, existe un adecuado plan sanitario, se registra y analiza la información para tomar 
decisiones de forma oportuna, se dispone de mano de obra calificada que se beneficia con 
programas de capacitación constante y se tiene asistencia técnica permanente. 

Gracias a esto, la finca cuenta con certificaciones que acreditan el manejo sostenible del sis-
tema ganadero, se integra a figuras asociativas y gremiales y tiene convenios con instituciones 
que realizan investigaciones y monitoreo en aspectos agropecuarios y ambientales. 

Existe infraestructura agropecuaria suficiente para la escala del sistema productivo, se dispo-
ne de maquinaria, herramientas y equipos que permiten el desarrollo oportuno de todas las 
labores de la finca, y se tienen vías internas y externas en buenas condiciones para tránsito en 
cualquier temporada del año. Además, para los encargados y sus familias se cuenta con vivien-
das cómodas y dotadas de todos los servicios básicos, con áreas para producción de diversos 
cultivos y especies menores que ofertan productos para la soberanía alimentaria. 
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•	 Transición amazonico orinocense - Serranía de la Macarena: 

En nuestra finca ideal se protegen los bosques nativos y las fuentes de agua a partir del cerca-
do y restauración ecológica de los corredores ribereños, y se mantienen las coberturas en el 
suelo para evitar su erosión, especialmente en las zonas más pendientes. Además, el sistema 
ganadero cuenta con arreglos silvopastoriles de árboles dispersos, cercas vivas y pasturas me-
joradas que permiten un manejo rotacional de los bovinos a partir de cerca eléctrica y el alma-
cenamiento y distribución de agua mediante acueducto ganadero.

Se tienen animales de muy buena genética, adaptados a la zona y muy productivos, en un sis-
tema doble propósito muy rentable, sostenible y que genera empleo familiar y para otras per-
sonas de la comunidad. Asimismo, se cuenta con una vivienda digna en la que la familia tiene 
espacios suficientes para todas sus actividades; hay buenas vías de acceso en las que se puede 
transitar durante todo el año, existe una buena infraestructura, equipos y herramientas para 
el desarrollo de todas las labores agropecuarias, una producción diversificada que favorece la 
soberanía alimentaria y la venta de variados productos.

Llevamos registros y analizamos la información, con lo cual podemos tomar decisiones oportu-
nas y tener datos que nos permiten ser una finca demostrativa en la que los vecinos y personas 
de otras comunidades pueden llegar a aprender sobre el manejo agropecuario y el cuidado de 
los recursos naturales.

•	 Finca ideal para la región de la Orinoquia: 

Nuestra finca ideal en la Orinoquia es aquella que cuenta con una familia unida que permite 
la participación de la mujer, los jóvenes y niños con igualdad de oportunidades, promueve el 
intercambio generacional con base en principios y valores morales y el arraigo y respeto por la 
tierra. Además, se mantienen muy buenas relaciones con las comunidades vecinas y con todo 
el equipo de trabajo, a quienes se les brindan condiciones laborales dignas, que cumplen con 
todas las exigencias legales y oportunidades permanentes de capacitación. 

Se protegen los recursos naturales como bosques, agua, suelo y biodiversidad; y para ello se 
tienen planes constantes de restauración ecológica, programas de fortalecimiento de capacida-
des para compartir el conocimiento de la riqueza natural local, se practica una producción agro-
pecuaria con base en principios agroecológicos y bajos en carbono (menores emisiones totales 
y reducciones  de las intensidades de emisión), se adoptan tecnologías con base en energías 
limpias y se hace un manejo adecuado de los residuos sólidos y líquidos.

Se practica una producción ganadera sostenible con base en sistemas silvopastoriles con pra-
deras diversas que integran gramíneas y leguminosas rastreras nativas, árboles dispersos en 
los potreros, cercas vivas, cortinas rompeviento y bosquetes para la oferta de sombra. Se rea-
liza pastoreo rotacional que permite adecuados periodos de ocupación y descanso y para ello 
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se cuenta con cerca eléctrica, acueducto ganadero que lleva agua a toda la finca, en las tempo-
radas lluviosas y en las zonas de mayor humedad se tienen dormitorios altos para los animales. 
Los bovinos son mansos, saludables, de genética bien adaptada a las condiciones de la zona y 
cuentan con un manejo adecuado que se basa en principios de bienestar animal. 

Hay acceso permanente a asistencia técnica por medio de programas de extensión rural, 
apoyo y articulación institucional con diversos programas, posibilidades de asociatividad y 
obtención de certificaciones, y oportunidades para la exploración de mercados alternativos 
basados en la transformación de productos para generar valor agregado, diversificación agro-
pecuaria y aprovechamiento de la riqueza paisajística, biodiversidad y patrimonio cultural 
para iniciativas de turismo.

Existen también diversidad de cultivos y especies menores para la alimentación saludable 
de la familia, se usan tecnologías para la gestión y uso adecuado del agua (cosecha de aguas 
lluvias, reservorios, sistemas sépticos, biodigestores), se tienen vías e infraestructura agro-
pecuaria, equipos y herramientas en buen estado, y una vivienda digna y muy acogedora 
que le brinda a la familia espacios suficientes para la alimentación, el aseo, el descanso, la 
recreación y la creatividad.

Indicadores por paisaje

•	 Sabana inundable

1. Protección de fuentes de agua
2. Conservación del suelo

3. Presencia de bosque y áreas de conservación

4. Manejo de residuos sólidos

5. Uso de energías alternativas

6. Reducción en el uso de agroquímicos para la 
sanidad animal y vegetal

7. Oferta forrajera

8. Árboles en potreros

9. Cercas vivas

10. Agua para el ganado

11. Manejo de praderas

12. Litros de leche ha/año

13. Peso al destete

14. Carga animal UGG/ha

15. Edad al primer parto

16. Intervalo entre partos

17. Tasa de mortalidad

18. Manejo de registros 

19. Buenas prácticas ganaderas (BPG)

20. Infraestructura, equipos y herramientas

21. Soberanía alimentaria 

22. Mercadeo y comercialización

23. Acceso al agua 

24. Vías de acceso

25. Vivienda digna

26. Acceso a capacitación y asistencia técnica 

27. Instituciones que brindan apoyo

28. Participación familiar en la toma de decisiones 

29. Actividades prediales lideradas por mujeres

30. Experiencias de ecoturismo

•	 Piedemonte orinocense

1. Protección de fuentes de agua

2. Conservación del suelo

3. Presencia de bosque y áreas de conservación

4. Áreas para restauración ecológica

5. Manejo de residuos sólidos

6. Uso de energías alternativas

7. Uso de agroquímicos para la sanidad animal y 
vegetal

8. Sistemas agroforestales

9. Oferta forrajera

10. Árboles en potreros

11. Cercas vivas

12. Agua para el ganado

13. Manejo de praderas

14. Litros de leche ha/año

15. Peso al destete

16. Carga animal UGG/ha

17. Edad al primer parto

18. Intervalo entre partos

19. Tasa de mortalidad

20. Edad de los machos al sacrificio

21. Manejo de registros 

22. Infraestructura, equipos y herramientas

23. Soberanía alimentaria 

24. Transformación de productos

25. Organizaciones de base comunitaria
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26. Acceso a capacitación y asistencia técnica 

27. Participación familiar en la toma de decisiones 

28. Actividades prediales lideradas por mujeres

29. Experiencias de agroecoturismo

•	 Altillanura plana

1. Protección de fuentes de agua
2. Conservación del suelo

3. Presencia de bosque y áreas de conservación

4. Áreas para restauración ecológica

5. Conservación de la biodiversidad

6. Manejo de residuos sólidos

7. Tratamiento de aguas servidas

8. Uso de energías alternativas

9. Árboles en potreros

10. Cercas vivas

11.  Manejo de praderas

12.  Litros de leche ha/año

13. Peso al destete

14. Carga animal UGG/ha

15. Edad al primer parto

16. Intervalo entre partos

17. Tasa de mortalidad

18. Agua para el ganado

19. Manejo de registros 

20. Buenas prácticas ganaderas

21. Diversidad de sistemas productivos

22. Infraestructura, equipos y herramientas

23. Seguridad alimentaria 

24. Transformación de productos

25. Vías de acceso

26. Vivienda digna

27. Acceso al agua 

28. Acceso a capacitación y asistencia técnica 

29. Apoyo institucional

30. Agremiación / asociatividad

31. Participación familiar en la toma de decisiones 

32. Actividades prediales lideradas por mujeres

•	 Altillanura disectada

1. Protección de fuentes de agua
2. Conservación del suelo

3. Presencia de bosque y áreas de conservación

4. Áreas para restauración ecológica

5. Conservación de la biodiversidad

6. Manejo de residuos sólidos

7. Uso de energías alternativas

8. Uso de agroquímicos para la sanidad animal y 
vegetal

9. Oferta forrajera

10. Árboles en potreros

11. Cercas vivas

12. Litros de leche ha/año

13. Peso al destete

14. Carga animal UGG/ha

15. Edad al primer parto

16. Intervalo entre partos

17. Tasa de mortalidad

18. Edad de los machos al sacrificio

19. Agua para el ganado

20. Manejo de registros 

21. Buenas prácticas ganaderas

22. Infraestructura, equipos y herramientas

23. Seguridad alimentaria 

24. Acceso a capacitación y asistencia técnica 

25. Vías de acceso

26. Apoyo institucional

27. Agremiación / asociatividad

•	 Transición amazónico orinocense - 
Serranía de la Macarena

1. Protección de fuentes de agua
2. Manejo del suelo

3. Presencia de bosque y áreas de conservación

4. Áreas para restauración ecológica

5. Uso de energías alternativas

6. Árboles en potreros

7. Cercas vivas

8. Manejo de praderas

9. Litros de leche ha/año

10. Peso al destete

11. Carga animal UGG/ha

12. Edad al primer parto

13. Intervalo entre partos

14. Tasa de mortalidad

15. Agua para el ganado

16. Manejo de registros 

17. Infraestructura, equipos y herramientas

18. Seguridad alimentaria 

19. Vías de acceso

20. Vivienda digna

21. Generación de empleo

22. Organizaciones de base comunitaria

23. Acceso a capacitación y asistencia técnica 

24. Difusión tecnológica
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2.1 SISTEMAS DE 
PRODUCCIÓN 
GANADERA SOSTENIBLE 
BAJA EN CARBONO 
EN LA ORINOQUIA 
COLOMBIANA

Introducción

Esta segunda parte de las guías para ganade-
ros de la Orinoquia colombiana se centra en 
mostrar los resultados de la consultoría con 
especial aporte de la actividad 1 (análisis de 
los sistemas de producción ganadera en los 
cuatro tipos de paisaje presentes en los cinco 
municipios), la actividad 3 (referenciamiento 
comparativo de los sistemas de producción) 
y la actividad 4 (Validación de la escalabilidad 
de los sistemas de producción). Se busca-
ba con estas actividades identificar aquellas 
prácticas implementadas en las fincas moda-
les caracterizadas, acordes con la realidad de 
la zona en términos biofísicos, económicos, 
sociales y culturales, que permitan un uso 
adecuado de los recursos suelo y agua, así 
como la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) y el aumento de 
los reservorios de carbono.

Para identificar aquellas prácticas, tecnologías 
y características que deben tener los sistemas 
promisorios bovinos bajos en carbono, se es-
tructuró una entrevista tipo encuesta con el 
objetivo de colectar la información más rele-
vante de los sistemas típicos de la Orinoquia 
en sus principales paisajes (sabanas inunda-
bles, piedemonte, altillanura y La Macarena). 
La información fue colectada en 425 fincas 
representativas (modales), previamente iden-
tificadas dadas sus características de orienta-
ción productiva, localización y tamaño. Dados 

los resultados de campo y la revisión de docu-
mentos generados en diferentes experiencias 
previas logradas en la región, las característi-
cas de los sistemas promisorios son aquellas 
que fueron identificadas como predominan-
tes en los predios que estuvieron asociados 
a menores emisiones de GEI por unidad de 
producto (kilogramo de proteína de la carne y 
de la leche) y mejor uso del suelo.

Luego de la identificación y selección de las 
prácticas y tecnologías mejor relacionadas 
con los sistemas promisorios bajos en car-
bono para cada uno de los paisajes, se pro-
cedió a su categorización en un taller, con el 
objetivo de tener una mejor organización y así 
asociar prácticas y tecnologías que pueden 
ser desarrolladas conjuntamente debido a su 
naturaleza (Tabla 7).
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Tabla 7. Conjunto de prácticas identificadas asociadas con los sistemas promisorios bovinos bajos en carbono. Posteriormente, con el fin de priorizar y selec-
cionar las prácticas más relevantes para cada 
paisaje, se construyó una escala de puntajes 
con aquellas características principales que 
deben de tener los sistemas propuestos. La 
calificación se basó en cuatro indicadores ha-
bilitantes de carácter productivo, ambiental y 
social, que son usados en este tipo de traba-
jos los cuales se describen a continuación:

• Facilidad de implementación: este indica-
dor se refiere a la practicidad en la imple-
mentación de una tecnología o práctica. 
Para el nivel bajo se interpreta que la téc-
nica o práctica tiene un mayor grado de 
complejidad para ser implementada y una 
calificación alta se refiere a que ésta puede 
ser usada de forma sencilla.

• Nivel de interés: hace referencia a la moti-
vación con la que los productores perciben 
una práctica o tecnología de ganadería. Las 
mayores calificaciones de este indicador se 
logran cuando existe una percepción de 
alto interés o gusto para implementar al-
gún manejo o tecnología. 

• Tiempo de evidencia: este indicador hace 
referencia al tiempo que transcurre entre 
la adopción de una práctica y el efecto de 
esta en los indicadores objetivo como au-
mento de la eficiencia productiva, reduc-
ción de GEI o aumento del stock de carbo-
no. Para este indicador, entre más tiempo 
requiera la tecnología para evidenciar sus 
impactos, menor será la calificación.

• Potencial de reducción de GEI: hace re-
ferencia a la capacidad de la tecnología o 
práctica para disminuir las emisiones de 
GEI y de aumentar los reservorios de carbo-
no. Las calificaciones mayores se dan cuan-
do la intervención reduce las emisiones de 
GEI y aumenta el contenido de carbono en 
suelos, pasturas, pastizales y árboles. 

La calificación se hizo a nivel de paisaje y a par-
tir de las características y tecnologías que con-
taron con las mayores valoraciones. De acuer-
do con la calificación total asignada (sumatoria 
de la calificación), fueron elegidas las de mayor 
valoración para ser prioritarias en la construc-
ción de los sistemas promisorios. Se conside-
ró importante incluir también algunas otras 
prácticas relevantes para el logro de sistemas 
promisorios tales como uso de registros, capa-
citación, bienestar animal, inclusión de la mu-
jer y los jóvenes, conservación de los recursos 
naturales en todos los paisajes, entre otros. 

Es importante considerar que la Orinoquia 
cuenta con gran variabilidad de paisajes y 
ecosistemas, una estacionalidad climática con 
régimen monomodal, suelos ácidos con altas 
concentraciones de aluminio y hierro con 
baja disponibilidad de fósforo y baja capaci-
dad de intercambio catiónico, y diferentes ti-
pologías de productores (Rincón et al., 2010). 
En consecuencia, el éxito de la aplicación de 
las diferentes prácticas dependerá de la ofer-
ta ambiental de cada zona y de un enfoque 
de paisaje basado en la planificación predial 
participativa. Además, éstas deberán ajustar-
se a dichas condiciones, a las características 
socioeconómicas y necesidades de los pro-
ductores y de las necesidades particulares de 
cada sistema. 

1. Infraestructura y uso de las   
instalaciones

Presencia y uso de infraestructura para 
el manejo  adecuado y eficiente de los 
animales (corrales, mangas de manejo, 
sala de ordeño, entre otras).

2. Manejo del pastoreo y nutricional
Oferta de sal y otros suplementos como bloques nutricionales a 
estados fisiológicos claves y en épocas críticas.
Manejo de pastizales nativos acorde con la oferta agroecológico (uso 
racional y técnico de las quemas, manejo del pastoreo, planificación 
forrajera, control de arveneses).
Uso de pastos introducidos y renovación de praderas (Planificación 
forrajera, ajuste de cargas animales (oferta/demanda), división de 
zonas de pastoreo, rotación, entre otras).
Uso de SSPi (sistemas silvopastoriles intensivos) para el romaneo 
directo (en condiciones edafoclimáticas adecuadas) (Planificación 
forrajera/ajuste cargas animales (oferta/demanda), división de zonas 
de pastoreo, rotación).
Uso de bancos forrajeros (en condiciones edafoclimáticas adecua-
das) bajo un adecuado manejo.
Uso de SSP (sistemas silvopastoriles) (árboles dispersos, cercas vivas y 
regenaración natural asistida) (en condiciones edafoclimáticas adecua-
das) (Planificación forrajera/ajuste cargas animales (oferta/demanda), 
división de zonas de pastoreo, rotación).
Uso de leguminosas y gestión de praderas (bajo un adecuado manejo).
División de potreros en zonas con pasturas ya establecidas y manejo 
adecuado del pastoreo (rotacional, continuo, alterno).
Uso de áreas con árboles, zonas de sombrío e islas de vegetación 
en zonas con pastizales nativos.

3. Manejo del recurso hídrico
Oferta de agua durante todo el año, uso 
de acueducto ganadero y almacenamien-
to de agua (según oferta y demanda).
Conservación y uso eficiente de las 
fuentes de agua.

4. Manejo animal
Manejo de animales improductivos (iden-
tificación de animales improductivos y su 
separación de los sistemas).
Uso de planes sanitarios (prevención y 
control de enfermedades).
División de grupos de animales (por edad, 
estado fisiológico o nivel productivo).
Implementación de montas controladas 
o estacionarias.
Utilización de razas y cruces de animales 
adaptados a condiciones ambientales.
Uso del monitoreo reproductivo (Chequeo y 
programación de actividades reproductivas).
Trato adecuado de los animales (Mane-
jo y uso del bienestar animal).

5. Conservación de los recursos y manejo del paisaje
Establecimiento de cercas y aislamiento de zonas no aptas para ganadería.
Manejo técnico y controlado del fuego en zonas estratégicas (imple-
mentando de manera eficiente y controlada).
Conservación y restauración de bosques, sabanas y otros ecosiste-
mas estratégicos (Incluyendo manejo de la regeneración natural 
para la restauración).

6. Condiciones habilitantes    

Implementación de registros. Uso de 
registros para toma de decisiones (com-
pras, ventas, eventos reproductivos).
Conocer los patrones climáticos para 
aplicar tecnologías que permitan contar 
con la suficiente oferta forrajera y realizar 
otras actividades en el sistema (repro-
ductivas, compras, ventas, conservación 
de forrajes).
Uso de asistencia técnica (gestión del 
conocimiento).

7. Otras consideraciones
Diversificación productiva y seguridad alimentaria.
Condiciones socioeconómicas mínimas y dignas para el recurso humano.
Capacitación, acompañamiento y participación familiar constante.
Inclusión de mujeres y jóvenes; asociatividad.
Búsqueda de mercados, canales de comercialización, formalización 
para optar/acceder a financiación, precios de venta.
Uso de fertilización orgánica en sistemas como los bancos forrajeros 
y cultivos presentes en el sistema.
Cobeneficios (biodiversidad, mejoramiento de la calidad del agua y 
del suelo, bienestar humano, entre otros).

 

Prácticas y agrupamiento

definidas
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Finalmente, para socializar y validar las diferentes prácticas propuestas, se realizó un taller en 
región donde participaron diferentes entidades como universidades, mesas de ganadería, insti-
tuciones gubernamentales y de investigación, fundaciones y productores. De este encuentro se 
logró identificar la relevancia de agregar algunos otros elementos que deben tener los sistemas 
promisorios o que deberían de presentar mayor visibilidad, donde se destacan aspectos de 
gobernanza, enfoques sistémicos y de paisaje, y de ponderar los co-beneficios que se puedan 
lograr en biodiversidad y servicios ecosistémicos y aspectos sociales, entre otros.  

Prácticas promisorias priorizadas para cada uno de los paisajes

En esta segunda parte de la Guía para productores se presentan las prácticas promisorias prio-
rizadas para cada uno de los paisajes. 

•	 Sabanas inundables:

Figura 8. Prácticas promisorias priorizadas por paisaje de la Orinoquia colombiana.

Los diferentes componentes o prácticas que deben de tener los sistemas promisorios bajos en 
carbono en las sabanas inundables. 1. Conservación, almacenamiento, uso eficiente y oferta 
constante de agua. 2. Manejo de los pastizales nativos acorde con la oferta agroecológica. 3. 
Manejo técnico y controlado del fuego en zonas estratégicas y momentos adecuados. 4. Mane-
jo de animales improductivos y división de grupos etarios. 5. Uso de áreas con árboles, zonas 
de sombrío e islas de vegetación. 6. Uso de planes sanitarios (prevención y control de enfer-
medades). 7. Utilización de razas y cruces de animales adaptados a condiciones ambientales. 
8. Oferta de sal y otros suplementos como bloques nutricionales. 9. Conservación de zonas 
boscosas y manejo de la regeneración natural. 10. Uso del monitoreo reproductivo (chequeo y 
programación de actividades reproductivas, uso de monta estacionaria/controlada).

Además, debido a la importancia de otras prácticas necesarias para el mejoramiento de los sis-
temas ganaderos, los sistemas promisorios igualmente deben de considerar la implementación 

de las siguientes prácticas: I) Asistencia técnica (gestión de conocimiento). II) Inclusión familiar. 
II) Bienestar animal. IV) Condiciones dignas para los trabajadores. V) Obtención de diferentes 
co-beneficios. VI) Mejoramiento de la calidad del producto, búsqueda de mercados y la gestión 
de créditos e incentivos. VII) Conocer y analizar los patrones climáticos para realizar actividades 
de manejo en el sistema. VIII) Implementar enfoques sistémicos y manejo del paisaje para estar 
acorde a las condiciones de los sitios por medio de una planificación predial participativa. 

•	 Precipitación: oscila entre 1.200 y 2.800 mm (Correa et al., 2006).

•	 Temperatura: oscila entre 26 y 27°C.

•	 Relieve: llanura plana cóncava que permite la cosecha de agua durante la época de lluvias (re-
gulación hídrica) y la acumulación de contenidos aluviales y de arrastre, lo cual la hace que los 
suelos tengan mayores contenidos de materia orgánica, disminuyendo en los bancos de sabana. 

•	 Fisiografía: se puede diferenciar el paisaje en bancos, bajos y esteros (Huertas, 2014), lo 
que determina cualquier tipo de intervención agropecuaria, ligada a la precipitación anual, 
duración de lluvias y nivel que alcanzan las aguas (Jongman et al., 2008). 

•	 Presencia de pasturas nativas con alto valor nutricional: Se estima que el 90% del con-
sumo del ganado de cría corresponde a pastos nativos (Huertas, 2014). 

•	 Ttipología de propietarios: En la medida que se alejan del piedemonte, corresponden a 
grandes propietarios principalmente de tipo raizal o criollos.

 
•	 Altillanura (con sus zonas planas y disectadas):

Los diferentes componentes o prácticas que deben de tener los sistemas promisorios de alti-
llanura (plana y disectada): 1. Conservación, almacenamiento, uso eficiente y oferta constante 
de agua. 2. Manejo de los pastizales nativos acorde con la oferta agroecológica. 3. Uso de áreas 
con árboles, zonas de sombrío e islas de vegetación en zonas con pastizales nativos. 4. Manejo 
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de animales improductivos y división de grupos etarios. 5. Establecimiento de pasturas intro-
ducidas según condiciones ambientales y renovación de praderas.  6. Uso de planes sanitarios 
(prevención y control de enfermedades). 7. Utilización de razas y cruces de animales adaptados 
a condiciones ambientales. 8. Oferta de sal y otros suplementos como bloques nutricionales. 
9. Manejo técnico y controlado del fuego en zonas estratégicas y momentos adecuados. 10. 
Uso del monitoreo reproductivo (chequeo y programación de actividades reproductivas, uso de 
monta estacionaria/controlada).

Además, debido a la importancia de otras prácticas necesarias para el mejoramiento de los sis-
temas ganaderos, los sistemas promisorios igualmente deben de considerar la implementación 
de las siguientes prácticas: I) Asistencia técnica (gestión de conocimiento). II) Inclusión familiar. 
III) Bienestar animal. IV) Condiciones dignas para los trabajadores. V) Obtención de diferentes 
co-beneficios. VI) Mejoramiento de la calidad del producto, búsqueda de mercados y la gestión 
de créditos e incentivos. VII) Conocer y analizar los patrones climáticos para realizar actividades 
de manejo en el sistema. VIII) Implementar enfoques sistémicos y manejo del paisaje para estar 
acorde a las condiciones de los sitios por medio de una planificación predial participativa. IX) 
integración con otros sistemas productivos. 

•	 Precipitación: promedio entre 2.184 y 2.440 
mm (Rincón et al., 2010).

•	 Temperatura: máxima 35°C y mínima de 
24°C (Rincón et al., 2010).

•	 Paisaje: llanura plana convexa con escorren-
tía acelerada, nivel freático más profundo; 
suelos no inundables muy frágiles y pobre en 
nutrientes, con poca influencia aluvial y defi-
cientes en materia orgánica (Huertas, 2014).

•	 En la altillanura existe una considerable 
presencia de pastizales nativos. No obs-
tante, la calidad nutricional es baja compa-
rada con la sabana inundable como reflejo 
de las deficiencias del suelo, situación que 
aumenta con el proceso de madurez. Por lo 
anterior, se evidencia de manera progresiva la incorporación de pasturas introducidas.

•	 Relieve: Se divide principalmente en Altillanura plana (zona con mayor posibilidad de meca-
nización para fines agropecuarios) y Altillanura disectada/Serranía (colinas con pendiente de 
hasta 30%, suelos más pobres) (Rincón et al., 2010).  Desde la regulación hídrica, la Serranía 
tiene un alto valor debido a que en ella se forman los ríos de la Altillanura.

•	 Tipología de propietarios: corresponde a empresarios y grandes inversionistas, excepto 
unos pequeños núcleos de parceleros con recientes adjudicaciones de tierras.

•	 Piedemonte:

Los diferentes componentes o prácticas que deben de tener los sistemas promisorios bajos en 
carbono en el piedemonte: 1. Conservación, almacenamiento, uso eficiente y oferta constante 
de agua. 2. Establecimiento de cercas y aislamiento de zonas no aptas para ganadería. 3. Ges-
tión de animales improductivos y división de grupos etarios. 4. Uso de la división de potreros en 
zonas con pasturas ya establecidas y manejo adecuado del pastoreo. 5. Conservación de zonas 
boscosas y manejo de la regeneración natural. 6. Establecimiento de pasturas introducidas 
según condiciones ambientales y renovación de praderas. 7. Oferta de sal y otros suplementos 
como bloques nutricionales. 8. Uso de SSP (árboles dispersos y cercas vivas) e islas de sombrío. 
9. Uso de bancos forrajeros (en condiciones edafoclimáticas adecuadas). 10. Uso de la fertiliza-
ción orgánica.

Además, debido a la importancia de otras prácticas necesarias para el mejoramiento de los sis-
temas ganaderos, los sistemas promisorios igualmente deben considerar la implementación de 
las siguientes acciones: I) Asistencia técnica (gestión de conocimiento). II) Inclusión familiar. III) 
Bienestar animal. IV) Condiciones dignas para los trabajadores. V) Obtención de co-beneficios. 
VI) Mejoramiento de la calidad del producto, búsqueda de mercados y la gestión de créditos e 
incentivos. VII) Conocer y analizar los patrones climáticos para realizar actividades de manejo en 
el sistema. VIII) Implementar enfoques sistémicos y manejo del paisaje para estar acorde a las 
condiciones de los sitios por medio de una planificación predial participativa. IX) uso de razas 
bovinas adaptadas. 

•	 Precipitación: promedio de 2.909 mm. Existen zonas que puede superar los 3.500, en inclu-
so llegar hasta los 6.000 mm (Rincón et al., 2010).  

•	 Temperatura: máxima 32°C y mínima de 21°C.
•	 En su gran mayoría los suelos del Piedemonte son de mejor fertilidad, dado principalmen-

te por la presencia de materiales aluviales trasportados desde las zonas altas de la cordillera.
•	 Las áreas con pastos nativos son pocas, siendo predominante la presencia de pastos intro-

ducidos principalmente de género Brachiaria (Rincón et al., 2010). 
•	 Los propietarios de tierras son principalmente de tipo empresarial en la zona más central 

de los departamentos del Meta y Casanare. En la medida que se aleja hacia el norte o sur se 
empiezan a identificar pequeños propietarios.
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•	 La Macarena:

 

Los diferentes componentes o prácticas que deben de tener los sistemas promisorios bajos en 
carbono en la Macarena: 1. Conservación y uso eficiente del agua. 2. Oferta de agua durante 
todo el año, uso de acueducto ganadero y almacenamiento de agua. 3. Uso de SSP (árboles 
dispersos y cercas vivas en condiciones edafoclimáticas adecuadas). 4. Gestión de animales 
improductivos 5. Uso de la división de potreros en zonas con pasturas ya establecidas y ma-
nejo adecuado del pastoreo. 6. Establecimiento de pasturas introducidas según condiciones 
ambientales y renovación de praderas. 7. Conservación de zonas boscosas y manejo de la rege-
neración natural. 8. Oferta de sal y otros suplementos como bloques nutricionales. 9. Estableci-
miento de cercas y aislamiento de zonas no aptas para ganadería. 10. Uso de bancos forrajeros 
(en condiciones edafoclimáticas adecuadas) bajo una adecuada gestión.

Además, debido a la importancia de otras prácticas necesarias para el mejoramiento de los 
sistemas ganaderos, los sistemas promisorios igualmente deben de considerar la implemen-
tación de las siguientes acciones:  I) Asistencia técnica (gestión de conocimiento). II) Inclusión 
familiar. III) Bienestar animal. IV) Condiciones dignas para los trabajadores. V) Obtención de 
co-beneficios. VI) Mejoramiento de la calidad del producto, búsqueda de mercados y la gestión 
de créditos e incentivos. VII) Uso de razas bovinas adaptadas. VIII) Conocer y analizar los pa-
trones climáticos para realizar actividades de manejo en el sistema. IX) Implementar enfoques 
sistémicos y manejo del paisaje para estar acorde a las condiciones de los sitios por medio de 
una planificación predial participativa considerando zonas de protección.

•	 Precipitación: promedio de 2.000 mm, con incremento progresivo en dirección este oeste 
presentando hasta 4.000mm (Rincón et al., 2010).  

•	 Temperatura: 29°C promedio, con oscilación entre los 23 y los 35°C (Rincón et al., 2010).   
•	 Los suelos de la Sierra de La Macarena son diversos, existen presencias de lomeríos, pequeñas 

sabanas y suelos aluviales, en estos últimos se concentra la actividad agropecuaria (Molano, 1971).
•	 Zona	de	gran	 importancia	biológica,	ecológica	y	biogeográfica, pues en ella confluyen 

elementos bióticos de los Andes, Amazonas y Orinoco (Llanos y Escudo Guayanés). Se en-
cuentra dentro de lo que se ha definido con fines de manejo y conservación.

•	 Zona asociada a puntos críticos de deforestación. Tipología de productores asociados 
a fincas pequeñas y medianas. 
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2.2 CONDICIONES NECESARIAS A TODOS LOS 
PAISAJES

2.2.1 Implementación de registros y su uso para la toma de decisiones

Autor: Camilo Alvarado Cortés - Fedegán.

Como en toda actividad económica y productiva, los registros se convierten en la herramienta 
fundamental para organizar y administrar los datos que se generan a diario en una finca dedi-
cada a la ganadería. Posteriormente su análisis, generación y aplicación de indicadores facilitará 
tomar decisiones para solucionar problemas e inconvenientes (urgentes y/o importantes) que 
afectan la producción ganadera a corto, mediano y largo plazo. Los registros también ofrecen 

Piedemonte

Altillanura

Macarena

Transición orino amazonence

Sabanas inundables
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la oportunidad de proyectar y tomar decisiones técnicas y administrativas en aras de mante-
ner o aumentar la operación y rentabilidad del negocio. Es importante generar el hábito de su 
diligenciamiento y aplicación de indicadores de forma periódica (mensual, trimestral, semestral 
y/o anual).

Como sistema de producción debe manejar registros que aborden cada uno de las áreas y 
componentes de la finca (Figura 9). Así se asegura que se tomen decisiones integrales que pro-
penden por el mejoramiento continuo de la productividad, sostenibilidad y rentabilidad. 

Figura 9.  Áreas temáticas incluidas en un sistema de producción ganadero.

Los registros que debe implementar deben ser Sencillos + prácticos + entendibles para todo el 
equipo de trabajo. A continuación, se listan los datos que debe registrar en su finca:

Registros reproductivos. Sin reproducción no hay producción. Es necesario analizar el des-
empeño tanto de cada una de las hembras como de cada uno de los machos (Tabla 8).

Tabla 8. Indicadores incluidos en los registros reproductivos.

Registros productivos. Estos datos son fundamentales. La única forma de saber si un animal 
es superior a otro en igualdad de condiciones, es midiendo su producción en carne y/o en leche 
(Tabla 9).

Tabla 9. Indicadores incluidos en los registros productivos.

Registros sanitarios. Es importante hacerle seguimiento a la salud animal, teniendo en cuenta 
que incide en la rentabilidad de la empresa, y que puede ocasionar también enfermedades en 
el ser humano (consumidores y trabajadores de explotaciones ganaderas). Adicionalmente, es 
un factor determinante en la calidad de los productos obtenidos (carne y leche), en cuanto a su 
calidad higiénica y al contenido de residuos de medicamentos y pesticidas, que se encuentran 
presentes cuando los planes de control no se enfocan de manera adecuada. Debe registrar los 
eventos listados en la Tabla 10 al momento de presentarse. 

Indicador Frecuencia de la toma Forma de realizar la toma 

Calores y servicios Se deben registrar en el momento que 
suceden Se hace por observación directa 

Concepción Se deben registrar en el momento que 
suceden 

Diagnóstico reproductivo 
(palpación) 

Parto Se deben registrar en el momento que 
suceden Se hace por observación directa 

Montas controladas 
y/o inseminaciones 

Se deben registrar en el momento que 
suceden Se hace por observación directa 

Chequeos 
reproductivos 

Se deben registrar en el momento que 
suceden 

Diagnóstico reproductivo 
(palpación) 

 

Indicador  Frecuencia de la toma  Forma de realizar la toma  

 

 
 

Diario o semanal  Básculas digitales o de reloj  

Cuando se trata de ganaderos 
con un número importante de 

animales, el pesaje debe 
hacerse por lotes. En este 

caso es posible que no 
coincida la fecha del pesaje 

con la edad exacta 
recomendada, situación que 

puede obviarse en parte, si se 
pesan grupos pequeños de 
animales con edad similar.

Leche: Se recomienda hacer 5 
pesajes hasta el año (al nacimiento 

y cuando los animales tengan 
alrededor de los 2, 4, 6 y 12 meses. 

Estos pesajes deben realizarse a 
hembras y machos por igual).

Doble propósito: Es 
recomendable el pesaje de todas 

las crías a los 4 meses y al destete; 
en el caso de las hembras y los 
machos de remplazo, se deben 
volver a pesar a los 24 meses.

Cría: Las hembras y machos de 
remplazo se recomienda pesarlos 
al destete y a los 24 meses, las 

demás crías solo al destete.

Recría y ceba: Se recomienda 
hacer pesajes cada 3 meses.

Pesos de
los 

animales

Producción
de leche
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Tabla 10. Eventos que deben incluirse en los registros sanitarios de cada animal.

Inventario ganadero. No solo se debe conocer el total de animales que posee, sino su cate-
gorización (por edades o etapas productivas).

Registros económicos. Se deben registrar:

•	 Ingresos - entrada de dinero por la actividad ganadera (venta de animales, leche, carne, 
arriendo de tierras, entre otros).

•	 Egresos - pagos realizados con relación a la actividad ganadera: alquiler de la tierra; costos 
relativos a los bovinos tales como sal, medicamentos, suplementos alimenticios; costos de 
praderas como fertilizantes, semillas, abonos; mano de obra, reparaciones y mantenimientos.

Manejo de praderas. Debe considerar realizar un seguimiento al pasto en cuanto a su es-
tablecimiento, mantenimiento y producción (Ver ficha sobre manejo de praderas donde hay 
explicaciones y recomendaciones específicas). La información básica que debe ser registrada 
es la siguiente: 

• Aforo = Producción de pastos por unidad de área (Forraje verde y/o materia seca).

• Días de ocupación.

• Días de descanso.

• Aplicación de enmiendas y/o fertilizantes.

• Pluviosidad (medición de la lluvia cae en los potreros de la finca en un periodo determinado).

Es importante para el éxito de la gestión de datos e información de la producción ganadera 
identificar los animales, con un numero único e irrepetible. Se recomienda optar e implemen-
tar el Sistema Nacional de Identificación e información de Ganado Bovino – SINIGAN, bajo los 
lineamientos y reglamentación expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Re-
solución 380 de 2012).

2.2.2 Mujeres y jóvenes en la 
asociatividad 

Autoras: Yadi Lorena Duarte – Fedegán. 

La asociatividad es un medio para sumar es-
fuerzos, compartir ideales y desarrollar accio-
nes colectivas; representa, por lo tanto, opor-
tunidades y beneficios para los productores. 
Los esquemas de asociatividad facilitan el for-
talecimiento de capacidades, el acceso a mer-
cados formales, el conocimiento de esque-
mas de empresarización, el acceso a servicios 
técnicos, financiación, insumos, información y 
apoyos del gobierno y de organizaciones no 
gubernamentales, entre otros. Estas herra-
mientas se traducen en oportunidades para 
mejorar la calidad de vida de mujeres, jóve-
nes, niños y familias rurales principalmente.

Desde la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) 
se ejecuta la política rural establecida por el 
gobierno, a través de planes de desarrollo re-
gional. La agencia debe gestionar, promover y 
financiar el desarrollo agropecuario mediante 
proyectos con impacto regional. Así entonces 
la asociatividad es la puerta de entrada a la 
Agencia de Desarrollo Rural. Una consulta 

Vacunaciones Mastitis 
Cojeras Retención de placenta 

Tos Muertes prenatales 
Diarrea Descartes 

Mortalidad Otras enfermedades 
Tratamientos en grupo Tratamientos individuales 

realizada por Confecámaras a 415 organiza-
ciones de 30 departamentos, que asociaban 
en 2021 cerca de 27 mil productores, mostró 
unos avances notables en la asociatividad en 
el sector agropecuario colombiano (Confecá-
maras, 2023): 

• En 2015 había 3.022 asociaciones dedica-
das a actividades agropecuarias; en 2021, 
6.033 asociaciones. Hubo un crecimiento 
de 99,6% en el número de organizaciones 
asociativas agropecuarias en esos seis años.

• Las mujeres ocupaban 55% de las posi-
ciones de liderazgo en las asociaciones 
consultadas.

• 36,6% de las asociaciones estaban confor-
madas por familiares o vecinos. 

• 34,7% de las organizaciones consultadas 
informaron que el origen de la asociación 
fue la identificación de un problema común.

Las dinámicas sociales, económicas han lle-
vado a una fuerte migración de los jóvenes 
hacia las ciudades en busca de oportunida-
des y remuneraciones que no perciben en 
sus zonas rurales. La asociatividad entorno 
a actividades productivas en la Orinoquia co-
lombiana como la ganadería sostenible o el 
ecoturismo (ver secciones 2.2.5) pueden ser 
estrategias para fortalecer el arraigo de los 
jóvenes en esta región, como lo ha sido en 
otras partes del país.

Aún queda un gran camino por recorrer 
pues las asociaciones deben robustecerse y 
fortalecerse en muchos aspectos y desde la 
concepción de estas. De hecho, algunas son 
concebidas como una oportunidad de corto 
plazo para lograr una ayuda concreta que 
suele materializarse en algunos insumos sin ir 
a un mayor impacto. Algunas otras aún no lo-
gran proyectarse a permanecer en el tiempo 
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y lo más importante a fortalecerse para lograr 
objetivos comunes en el tiempo.  Si bien las 
figuras asociativas rurales están siendo reco-
nocidas en las regiones, existe la necesidad 
de acompañamiento, fortalecimiento y empo-
deramiento de estas para lograr instaurarlas 
como un ente promotor de desarrollo, autó-
nomo y autosuficiente.

2.2.3 Condiciones socioeconómicas 
mínimas dignas para el recurso humano

En busca de garantizar que trabajadores y 
propietarios sean tratados con justicia y res-
peto se sugiere adoptar y dar cumplimiento 
a los indicadores plasmados en el Sello Am-
biental Colombiano, que es una herramienta 
que proporciona una verificación sólida y con-
fiable del manejo sostenible de las empresas 
ganaderas, animando a los comercializadores 
y consumidores a apoyar la sostenibilidad.

En su finca ganadera los trabajadores deben 
ejercer su actividad y función bajo condiciones 
de libertad, equidad, respeto por la dignidad 
humana y seguridad. Ellos deben recibir una re-
muneración que cumpla con los requisitos de 
ley establecidos por el gobierno colombiano, 
que estén libres de acoso sexual y verbal, y que 
no exista exclusión por causa de género, raza, 
religión, orientación sexual o nacionalidad.

Dicho esto, en su finca se debe:

• Realizar pagos de seguridad social y pres-
taciones para los empleados directos y 
mantener las planillas que lo certifiquen.

• En la finca debe exigir y tener copia de la 
ARL de cada contratista.

• Los empleados y contratistas tienen y usan 
todas las medidas de bioseguridad y pro-
tección personal: I) Instalaciones seguras; 
II) equipos de bioseguridad dependiendo 
del trabajo a realizar (careta, guantes, peto, 
botas de caucho, gafas, overoles, entre 
otros) y botiquín de primeros auxilios.

• Los empleados cuentan con sitios asigna-
dos para su esparcimiento, aseo y alimen-
tación (acceso a agua potable y a los servi-
cios sanitarios).

• Los empleados que viven en el predio 
cuentan con una vivienda digna con servi-
cios básicos.

• Los empleados directos y contratistas son 
tratados sin discriminación.

• Los trabajadores reciben formación en bue-
nas prácticas ganaderas, ganadería soste-
nible, manejo sanitario, bienestar animal e 
inocuidad de alimentos. Se debe garantizar 
tener el soporte de su participación en los 
eventos de formación.

2.2.4 Extensión rural como elemento 
habilitante para una ganadería baja en 
carbono

Autora: Diana Chica (TNC).

La extensión rural es un sistema o servicio 
que mediante procesos educativos ayuda a la 
población rural a mejorar los métodos y técni-
cas de producción, aumentar la productividad 
y los ingresos, así como su nivel de vida.

Como actividad educativa que es, la extensión 
tiene como prioridad el crecimiento intelectual 
y personal del ganadero, promoviendo cam-
bios en su comportamiento y en sus actitudes 
para mejorar su autonomía y conocimientos. 
Entendida así, la extensión es mucho más que 
la asesoría para mejorar los indicadores de 
productividad o de riqueza. Es, en realidad, un 
motor generador de desarrollo y de bienestar 
familiar. Un ganadero y su familia fortalecidos 
técnica y culturalmente en forma adecuada 
serán factor de progreso (Álvarez, 2012).

La Ley 1876 de 2017 es una norma que crea 
el Sistema Nacional de Innovación Agrope-
cuaria - SNIA y señala que “la Extensión agro-
pecuaria es un proceso de acompañamiento, 
mediante el cual se gestiona el desarrollo de 
capacidades de los (as) productores (as) agro-
pecuarios (as), su articulación con el entorno 
y el acceso al conocimiento, tecnologías, pro-
ductos, y servicios de apoyo; con el fin de ha-
cer sostenible su producción”.

Explorando SNIA puede percibirse que hay 
un interés generalizado por el desarrollo de 
capacidades en la población rural que permi-
ta la apropiación de las acciones ejecutadas 
en los territorios. Reconoce a los productores 
y productoras como pilares fundamentales 
en los procesos de transformación hacia la 
sostenibilidad de los sectores productivos.
Como referente a lo expuesto anteriormente, 

se han venido construyendo Planes Depar-
tamental de Extensión Agropecuaria – PDEA 
en los diferentes departamentos de la Orino-
quia, los cuales plantean un desarrollo econó-
mico y sostenible. En el marco de las acciones 
de los PDEA, existe una población beneficia-
da, de la cual todos los productores agrope-
cuarios y las asociaciones u organizaciones 
de productores pueden hacer parte y recibir 
servicios de asistencia técnica a través de las 
Empresas Prestadoras del Servicio de Exten-
sión Agropecuario -EPSEA conformadas para 
este fin en el territorio.

Para acceder a la prestación del servicio pú-
blico de extensión agropecuaria, los usuarios 
descritos anteriormente deberán de mane-
ra voluntaria solicitar la prestación de dicho 
servicio adelantado el proceso de registro y 
clasificación en el municipio de ejercicio de su 
actividad (ADR, 2019). 

Acérquese a la Alcaldía de su 
municipio para obtener más 
información del proceso de 

inscripción para acceder al servicio 
de Extensión Agropecuaria.

2.2.5 Turismo sostenible en la Orinoquia 
colombiana: una alternativa amigable 
con la ganadería sostenible, biodiversa y 
climáticamente inteligente

Autora: María E. Chaves - Consultora TNC, 
América Astrid Melo - TNC.

Introducción del Turismo sostenible en 
la Orinoquia Colombiana 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) 
define el turismo sostenible como un mode-
lo de desarrollo económico concebido para 
mejorar la calidad de vida de la comunidad 
receptora, facilitar al visitante una experiencia 
de alta calidad y mantener la calidad del medio 
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ambiente del que tanto la comunidad anfitrio-
na como los visitantes dependen. El desarrollo 
de iniciativas de turismo sostenible en una 
organización, según esta organización, trae 
diversos beneficios para una región. León 
Sarmiento (2007) enumera más de 15 benefi-
cios derivados del turismo sostenible, que se 
resumen en los siguientes:  

1. Una integración y activa participación de las 
comunidades locales en una actividad econó-
mica basada en los recursos naturales y cul-
turales de su región. 

2. El turismo sostenible, al ayudar a diversifi-
car la economía local, permite la generación 
de empleo tanto directo como indirecto, al 
tiempo que estimula el desarrollo de las em-
presas turísticas y facilita la distribución equi-
tativa de costos y beneficios. 

3. Impulsa una mejora en la infraestructura 
de servicios, como telecomunicaciones, agua 
potable, alcantarillado sanitario, recolección y 
deposición final de sólidos, entre otros.

4. Fortalece el conocimiento cultural de la re-
gión y genera beneficios económicos a partir 
de los recursos de flora y fauna con que cuen-
ta la comunidad.

5. Mejora la calidad de vida de las personas 
involucradas en su desarrollo. 

Existen diversas expresiones del turismo sos-
tenible que se definen en la siguiente sección. 
En la Orinoquia colombiana se llevan a cabo 
varias de estas actividades turísticas. En la ta-
bla 11 se hace referencia al aviturismo pues 
Colombia, al ser el país más rico en el mundo 
en especies de aves, es un destino que cada 
vez es más apetecido para hacer turismo de 
observación de aves. Como se observa en 
esta tabla, en varios predios de la Orinoquia 
se lleva a cabo esta actividad. No sobra resal-

tar, sin embargo, que es probable que haya 
muchas más iniciativas que no fueron inclui-
das en la guía de aviturismo de Colombia (Mú-
nera et al., s.f). 

Esta ficha sobre turismo sostenible busca 
apoyar al ganadero de la Orinoquia colombia-
na en conocer los componentes del turismo 
sostenible y en analizar y tomar decisiones 
sobre el desarrollo de esta actividad en su fin-
ca, para que complemente los ingresos de su 
actividad productiva principal. No pretende 
cubrir a profundidad el tema, por lo que se in-
vita al lector a realizar búsquedas específicas 
para acceder a mayor información. 

Además del Viceministe-
rio de Turismo y Fontur 
(el fondo nacional de tu-
rismo, https://fontur.com.
co/es) existen redes pri-
vadas, tales como la Red  
de turismo comunitario 
Colombia. 

Y organizaciones como Tra-
volution  que pueden pro-
veer información y prestar 
apoyo más concreto, si el 
productor ganadero de los 
Llanos decide avanzar en 
establecer una iniciativa de 
turismo sostenible.  

Tipos de turismo sostenible

Las definiciones que se presentan a conti-
nuación provienen de la Organización Mun-
dial de Turismo (OMT, 2019). Tal vez el tipo de 
turismo sostenible más amplio es el de eco-
turismo. Por esto, se incluye su definición en 
primer lugar. Los otros tipos de turismo sos-
tenible podrían clasificarse como ecoturismo 
temático, ya que se enfocan en un tema (el 
avistamiento de aves, por ejemplo, tabla 1) o 
en un tipo específico de actividad (turismo de 
aventura, por ejemplo). Todas ellas, no obs-
tante las diferencias, buscan aportar los be-
neficios ya mencionados arriba y cumplir con 
los aspectos de la definición de ecoturismo 
que se plantean a continuación. Esperamos 
que el lector, a partir de las definiciones y de 
acuerdo con las características de su finca, 
pueda empezar a vislumbrar si y qué tipo de 
ecoturismo podría desarrollar en ella. Es im-
portante mencionar que no hay unos límites 
precisos entre un tipo y otro de ecoturismo. 
Es decir que en una finca ganadera de la Ori-
noquia podría haber una oferta turística que 
incluya actividades de turismo rural, aventura 
y aviturismo, por ejemplo. Los tipos de ecotu-
rismo implementados se expresan en los pro-
ductos turísticos sostenibles que se ofertan. 
En la siguiente sección se plantean los cinco 
componentes de una oferta ecoturística.  

•	 Ecoturismo: “El ecoturismo es un tipo de 
actividad turística basado en la naturaleza 
en el que la motivación esencial del visitan-
te es observar, aprender, descubrir, expe-
rimentar y apreciar la diversidad biológica y 
cultural, con una actitud responsable, para 
proteger la integridad del ecosistema y fo-
mentar el bienestar de la comunidad local” 
(OMT, 2019). Busca sensibilizar y concienti-
zar, tanto a las comunidades locales como 
a los visitantes,  sobre la diversidad biológi-
ca y cultural, la conservación de la biodiver-
sidad, el entorno natural y los bienes cul-
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turales. Su principal característica es que 
requiere procesos especiales enfocados 
en minimizar los impactos negativos de la 
actividad turística sobre la diversidad bio-
cultural en general, los ecosistemas y las 
comunidades locales en particular. 

•	 Turismo rural: “es un tipo de actividad tu-
rística en el que la experiencia del visitante 
está relacionada con un amplio espectro 
de productos vinculados por lo general con 
las actividades de naturaleza, la agricultura, 
las formas de vida y las culturas rurales, la 
pescacon caña y la visita a lugares de inte-
rés” (OMT, 2019). 

•	 Turismo de aventura: “es un 
tipo de turismo que normalmen-
te tiene lugar en destinos con ca-
racterísticas geográficas y paisajes 
specíficos y tiende a asociarse con 
una actividad física, el intercambio 
cultural, la interacción y la cercanía 
con la naturaleza. Esta experiencia 
puede implicar algún tipo de ries-
go real o percibido y puede reque-
rir unesfuerzo físico y/o mental 
significativo” (OMT, 2019). 

•	 Turismo cultural: “es un tipo de 
actividad turística en el que la mo-
tivación esencial del visitante es 
aprender, descubrir, experimentar 
y consumir los atractivos/produc-
tos culturales, materiales e inma-
teriales, de un destino turístico” 
(OMT, 2019). 

•	 Turismo	 científico: Es una acti-
vidad “donde los visitantes parti-
cipan de la generación y difusión 
de conocimientos científicos” (STN, 
2019). Se puede hacer de manera 
informal y combinada con otros ti-
pos de turismo, o de manera más 

dedicada mediante la constitución de una 
estación biológica. Sin embargo, el mante-
nimiento de una estación biológica efectiva 
requiere un esfuerzo adicional para esta-
blecer vínculos y acuerdos formales con 
universidades y centros de investigación, 
un flujo de recursos e inversión, y por su-
puesto, el mantenimiento de una infraes-
tructura básica que dependerá de las acti-
vidades que se promuevan.

El aviturismo: implica desplazarse desde su 
lugar de orígen hasta un destino específico 
con el fín de observar las aves locales en su 
entorno natural. Como se observa en la Tabla 
11, todas las iniciativas de aviturismo incluidas 

cuentan con un inventario de aves que les per-
mite “ofertar” una lista concreta de especies 
que pueden ser observadas en el sitio. En la 
publicación de Lentijo y colaboradores (2022) 
Ganadería para las aves: un canto a la sostenibi-
lidad se encuentra una muy buena explicación 
de los beneficios de conservar la avifauna pre-
sente en su finca ganadera y las herramientas 
que usted puede implementar para hacer su 
finca amigable con las aves. También incluye 
unos elementos básicos para la identificación 
de aves. Por otra parte, la Asociación Calidris 
(s.f) produjo la infografía Aves de interés de con-
servación de la sabana inundable, que incluye 
representaciones de más de 20 especies de 
aves en diferentes categorías de amenaza con 
la que se pueden apoyar para iniciar el listado 
de especies presente en su predio. 

Componentes de una oferta ecoturística 
en la Orinoquia

Los componentes enumerados a continua-
ción fueron extractados y adaptados de PPD 
Colombia y Travolution (s.f.), una publicación 
que se enfoca en apoyar turismo comunitario. 

Claridad en la gobernanza y 
organización interna 

¿Quién toma las decisiones? ¿Quién las im-
plementa?): La primera decisión que hay que 
tomar es si se va a implementar una oferta 
ecoturística en la finca y de qué tipo, de acuer-
do con las características del predio y su con-
texto. En esta toma de decisiones deben estar 
involucrados todos aquellos que participan en 
la planificación del predio y, si son diferentes a 
los primeros, en la implementación de esa pla-
nificación. En conjunto, podrán determinar:

• ¿Se generará una oferta ecoturística en la 
finca? ¿De qué tipo de ecoturismo?

• ¿Cuáles son los objetivos y metas de la acti-
vidad ecoturística que se desarrollará?

• ¿De qué forma va a complementar la activi-
dad ganadera que se lleva a cabo en la finca?

• ¿Cuáles podrían ser los efectos, tanto po-
sitivos como negativos, de implementar la 
oferta ecoturística en la finca?
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• ¿Quién(es) es(son) el/los responsables de 
coordinar e implementar los siguientes pa-
sos? Es decir, ¿cómo nos vamos a organizar 
para desarrollar esta actividad? Para operar 
una oferta ecoturística se requiere como 
mínimo de: I) un recepcionista y organiza-
dor que recibe las solicitudes gestiona las 
reservas, organiza transporte y logística ex-
terna (para llegar al sitio) e interna (dentro 
del predio). II) personal de aseo y mante-
nimiento de las instalaciones. III) personal 
de cocina y preparación de alimentos. IV) 
Guías de naturaleza.

Producto turístico

¿Cuál es la oferta y cuál la demanda? 

• Una vez se tiene claridad sobre qué, quién, 
para qué, es necesario, en primer lugar, 
reconocer la finca para determinar cuáles 
podrían ser los principales atractivos turís-
ticos de la finca. Es decir, establecer la ofer-
ta turística de la finca. No sobra mencionar 
que es posible que ciertos lugares o activi-
dades no quieran ser incluidas dentro de la 
oferta turística.

• En segundo lugar, se requiere explorar un 
poco para conocer qué tanto interés hay 
en visitar una finca con esa oferta turística. 

Es posible que cerca de su finca haya otras 
fincas con oferta ecoturística que le den al-
guna información al respecto o que alguna 
de las incluidas en la tabla 2.0.5.1 lo hagan. 
Otra fuente de información son el vicemi-
nisterio de turismo y Fontur, ya menciona-
dos, así como las CAR (Corporinoquia y Cor-
macarena). Aquí también se contemplan lo 
que los turistas requieren o demandan y 
se establecen las proyecciones de costos y 
gastos que, a su vez, van a ayudar a deter-
minar los precios de venta. En la tabla 11 se 
observa que la mayoría de los sitios ofrecen 
servicios básicos como alojamiento, alimen-
tación, senderos y guianza, en algunos ca-
sos transporte terrestre o acuático. 

Un producto turístico sostenible 
es aquel en el que se muestran y 

conocen los atractivos naturales y 
culturales de una forma responsable 

y comprometida con el ambiente, 
la biodiversidad y las comunidades 

locales (PPD Colombia y Travolution, s.f.).

Encadenamiento - relacionamiento con 
una cadena de valor local 

Proveedores y compañeros: En el turismo no 
es posible trabajar solo. Se. requiere la parti-
cipación de otros que bajo los principios del 
turismo sostenible son tanto proveedores de 
bienes y servicios concretos como beneficia-
rios de la activdad ecoturística; si el ecoturismo 
prospera en su finca, entonces ellos también 
podrán mejorar sus ingresos y calidad de vida.  

PPD Colombia y Travolution (s.f.) hablan de en-
cadenamiento como la oportunidad para ar-
ticular y establecer alianzas con otros locales 
que permitan un mejor desarrollo de la acti-
vidad turística. “Los encadenamientos locales 
permiten la integración de diferentes sectores 
de la economía local, lo que propicia una red 
empresarial a través de un proceso colectivo”.

•	 Comercialización 

Existen varios canales de comercialización en 
el mundo del turismo, muchos de ellos imple-
mentados por unos intermediarios que se co-
nocen como operadores que promocionan la 
oferta turística con el público objetivo. Un pun-
to muy importante es determinar claramente 
con los operadores el valor de la comisión que 
ellos cobran por la intermediación y que se es-
tablece con base en el precio de los productos 
turísticos ya establecidos anteriormente. Ade-
más de los operadores, existen otras oportu-
nidades de comercialización como ruedas de 
negocio y ferias, algunas de ellas promovidas 
por instancias gubernamentales como el Vice-
ministerio de Turismo, a nivel nacional, u otras 
regionales como las gobernaciones departa-
mentales e incluso alcaldías. Es necesario es-
tablecer y mantener un buen relacionamiento 
con operadores y estas otras instancias que 
facilitan canales de comercialización. 

•	 Mercadeo - estrategias y contenidos 
de comunicación 

Para la comercialización de la oferta turística 
es necesario desarrollar un plan de mercadeo 
que permita establecer las estrategias de co-
municación (virtuales y físicas) y los conteni-
dos adecuados para el público objetivo para 
que este cliente final, el ecoturista, tenga toda 
la información necesaria que lo lleve a tomar 
la decisión de visitar su finca.

Fases de trabajo 

Se plantean dos fases de trabajo principales. 
La primera, la preparación, con una duración 
de seis meses a un año, es donde se definen 
los tres primeros componentes discutidos 
arriba (gobernanza y organización interna, 
producto turístico y encadenamiento) y se 
buscan los socios para el encadenamiento, la 
comercialización y el mercadeo.

En la implementación, de dos a tres años de 
duración, se puede llevar a cabo el desarrollo 
de infraestructura por fases. Es importante re-
saltar que se requiere, en cualquier caso, una 
inversión inicial para construir o adecuar la 
infraestructura mínima necesaria. Esta inver-
sión no se recupera inmediatamente iniciada 
la actividad ecoturística. Es necesario también 
invertir en la generación de las capacidades y 
el entrenamiento de las personas que lleva-
rán a cabo las funciones descritas arriba. 

De igual forma, es necesaria la inversión de re-
cursos financieros en comunicaciones y mer-
cadeo; este rubro debe mantenerse siempre 
pues es la forma de asegurar que los visitan-
tes potenciales reciban la información sobre 
su finca que requieren para visitarla. La eva-
luación del proceso de implementación du-
rante estos dos o tres años permite ir fortale-
ciendo y corrigiendo errores sobre la marcha, 
lo que ayuda a asegurar una consolidación de 
la actividad ecoturística con los consiguientes 
beneficios económicos. 
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Tabla 11. Algunas iniciativas de aviturismo en la Orino-
quia colombiana.

En esta región del país hay más de 800 espe-
cies de aves, algunas de ellas migratorias. La 
diversidad de aves varía según el ecosistema. 
Las sabanas son el hábitat de una gran varie-
dad de especies acuáticas. En los esteros son 
fáciles de ver y fotografiar. La época de lluvias 
dificulta mucho los recorridos terrestres, aun-
que es posible acceder a algunos lugares por 
avión o rio (Extractado de Múnera et al., s.f).

Adicionalmente, en el departamento del Casa-
nare y respondiendo a la necesidad de diver-
sificar en la región, la Cámara de Comercio de 
Casanare como constructora del tejido em-
presarial del departamento, lideró dinámicas 
de desarrollo mediante la implementación 
de iniciativas clúster. En esta misma línea, se 
desarrolló el proyecto de rutas competitivas, 
con la consolidación del Clúster de Turismo 
de Naturaleza de Casanare la principal estra-
tegia implementada para posicionar a Casa-
nare como un nuevo destino turístico.

Con la participación activa de los empresarios 
se adaptó la oferta turística en observación de 
fauna silvestre y exaltación de la cultura llane-
ra, desarrollando actividades como misiones 
de aprendizaje internacional, ruedas de ne-
gocios como Nature Travel Mart, participación 
en ferias de turismo, ANATO e ITB, FamPress 
con medios nacionales e internacionales y Fa-
mTrips con agencias.

En 2019 se creó el producto turístico de-
nominado “Safari Llanero”, experiencia que 
consiste en la contemplación de los ecosis-
temas, la vida silvestre, la cultura y la tradi-
ción en los llanos del Casanare, que articula 
la cadena de valor para generar vivencias 
auténticas con las comunidades y contribu-
ye con la sostenibilidad en el territorio. El de-
sarrollo de este producto ha generado una 

Nombre del lugar  Ubicación  Tipos de ecosistemas 
Número de 
especies de 

aves reportadas 

Servicios que ofrece 

Recomendaciones Alojamiento y 
alimentación Guianza  Electricidad Senderos 

Reserva Natural 
Matarredonda 

San Martín, Meta. 
Transición entre sabana 
de altillanura y serranía, 
bosques de galería. 

110 

9 personas en 
acomodación múltiple, 
acomodación privada en 
Matarredonda y camping. 
Alimentación incluida en el 
paquete. 

Guía general 
español, inglés y 
francés. 

Permanente (solar 
y planta). 

Cinco senderos 
terrestres por 
bosques de galería, 
serranía disectada y 
sabanas naturales. 

Visitar las dos reservas en 
época en que el agua está 
bajando, en noviembre 
porque hay fructificación 
de las plantas. 
Circuito con otras dos 
reservas, El Caduceo y 
Las Unamas. 

Reserva Natural 
Rey Zamuro 

Reserva Natural 
Las Unamas San Martín, Meta. 

Zona de transición entre 
piedemonte llanero y 
Amazonía; sabanas 
naturales y potreros, 
con bosques de galería; 
bosque de altillanura. 

110 

24 personas en 
habitaciones múltiples; 
también acomodación 
privada y zona de camping. 
Alimentación incluida en el 
paquete. 

Guía general y guía 
especializado en 
aves, con 
reservación 
anticipada. 

Sólo en las noches, 
solar y planta 
eléctrica. Internet y 
señal de celular en 
sitios específicos. 

Seis senderos 
amplios y fácilmente 
recorridos entre 
bosques y bosques 
de galería. En 
bosque de 
altillanura hay 
cuatro senderos.  

Visitarla en época en que 
el agua está bajando, en 
noviembre porque hay 
fructificación de las 
plantas.  

Reserva Natural El 
Caduceo San Martín, Meta. 

Bosques de galería, 
sabanas naturales y 
bosques en 
regeneración, bosques 
riparios. 

152 especies de 
aves, 250 de 
flora y 45 de
mamíferos.

  
 

 

26 personas en 
habitaciones múltiples; 
posibilidad de 
acomodación privada y 
camping. Restaurante El 
Pepeo ofrece comida típica. 

 

Guianza general por 
los senderos.

 

Investigación 
científica y 
ecoturismo. 

Hay también 
servicio de internet 
y señal de celular. 

5 km de senderos 
señalizados en 
bosque y borde. 
Plataformas de 
canopy. 

Visitarla en época en que 
el agua está bajando, en 
noviembre porque hay 
fructificación de las 
plantas.  

Refugio Nimajay Puerto Carreño, 
Vichada. 

ribera colombiana del 
río Orinoco: raudales. 
Sabanas, bosques e 
galería, morichales y 
bosques de las bases 
de los tepuyes. 

56. En época 
seca gran 
variedad de aves 
acuáticas y 
playeras. Hay 
cavalinesias, que 
son ceibas 
gigantes que 
crecen sobre las 
rocas del  Escudo 
Guayanés. 

20 personas en hamacas 
en kioscos sobre el tepuy, 
en la orilla del rio Orinoco. 
Alimentación. 

Guianza general por 
los senderos.  
Investigación 
científica y 
ecoturismo. 

Buena señal de 
celular. 

Cinco senderos 
terrestres, de 
diferentes 
longitudes y niveles 
de esfuerzo; la 
mayoría sólo se 
pueden usar en 
época seca. Dos 
senderos acuáticos 
que se pueden usar 
en época de lluvias; 
la reserva cuenta 
con bote y motorista. 

Visitarla en circuito con 
Bojonawi en época seca, 
particularmente 
noviembre. 

Reserva Natural 
Bojonawi 

Puerto Carreño, 
Vichada. 

Sobre el río Orinoco, 
con afloramientos 
rocosos o tepuyes. 
Laguna de El Peñuelo. 

231 especies de 
aves. 

Estación Orinoco ofrece 
alojamiento en hamacas o 
colchonetas y alimentación.  

Vocación de 
conservación e 
investigación. Guías 
locales generales 
inglés y español. 

Energía eléctrica 
sólo en las noches. 

 

Varios senderos 
terrestres de variada 
longitud y nivel de 
esfuerzo, dentro del 
bosque o en 
sabana. Senderos 
acuáticos, con 
servicio de bote y
motorista. 

Mejor visitar en época 
seca de noviembre. 

El Tesoro (finca 
privada) 

Puerto Carreño, 
Vichada. 

Laguna El Tesoro, 
época seca hay pastizal 
inundado, bosque de 
galería. 

48 especies de 
aves, en especial 
de humedales. 

Guías generales y 
canoas de madera 
para recorrido por la 
laguna.  

Sin información. 

Sendero terrestre de 
3 km por bosque de 
galería. Recorrido 
por laguna y caños 
en canoa. 

Mejor visitar en época 
seca de noviembre. 

Hato La Aurora 
Hato Corozal y 
Paz de Ariporo, 
Casanare. 

Sabanas inundables y 
bosques de galería. 

Habitaciones con baño 
privado o acomodación 
múltiple. Alimentación 
típica de la zona. 

Guías locales de 
observación de fauna 
y guías inglés 
español solicitados 
previamente. 

Energía eléctrica 
sólo en las noches. 

 

Cuatro senderos 
terrestres para 
recorren en vehículo 
en temporada de 
verano (seca). Dos 
senderos acuáticos 
por río Ariporo y  
caños afluentes.  

Conviven la conservación 
de la vida silvestre y el 
sistema tradicional llanero 
de ganadería extensiva. 

  

Snacks y bebidas. Zona 
de descanso en sillas y
hamacas. No hay 
alojamiento pues es muy
cerca de Puerto Carreño.

140 especies, en
especial 
acuáticas.
Felinos como
jaguar, puma y
jaguarundi.

Nombre del lugar  Ubicación  Tipos de ecosistemas 
Número de 
especies de 

aves reportadas 

Servicios que ofrece 

Recomendaciones Alojamiento y 
alimentación Guianza  Electricidad Senderos 

Reserva Natural 
Matarredonda 

San Martín, Meta. 
Transición entre sabana 
de altillanura y serranía, 
bosques de galería. 

110 

9 personas en 
acomodación múltiple, 
acomodación privada en 
Matarredonda y camping. 
Alimentación incluida en el 
paquete. 

Guía general 
español, inglés y 
francés. 

Permanente (solar 
y planta). 

Cinco senderos 
terrestres por 
bosques de galería, 
serranía disectada y 
sabanas naturales. 

Visitar las dos reservas en 
época en que el agua está 
bajando, en noviembre 
porque hay fructificación 
de las plantas. 
Circuito con otras dos 
reservas, El Caduceo y 
Las Unamas. 

Reserva Natural 
Rey Zamuro 

Reserva Natural 
Las Unamas San Martín, Meta. 

Zona de transición entre 
piedemonte llanero y 
Amazonía; sabanas 
naturales y potreros, 
con bosques de galería; 
bosque de altillanura. 

110 

24 personas en 
habitaciones múltiples; 
también acomodación 
privada y zona de camping. 
Alimentación incluida en el 
paquete. 

Guía general y guía 
especializado en 
aves, con 
reservación 
anticipada. 

Sólo en las noches, 
solar y planta 
eléctrica. Internet y 
señal de celular en 
sitios específicos. 

Seis senderos 
amplios y fácilmente 
recorridos entre 
bosques y bosques 
de galería. En 
bosque de 
altillanura hay 
cuatro senderos.  

Visitarla en época en que 
el agua está bajando, en 
noviembre porque hay 
fructificación de las 
plantas.  

Reserva Natural El 
Caduceo San Martín, Meta. 

Bosques de galería, 
sabanas naturales y 
bosques en 
regeneración, bosques 
riparios. 

152 especies de 
aves, 250 de 
flora y 45 de
mamíferos.

  
 

 

26 personas en 
habitaciones múltiples; 
posibilidad de 
acomodación privada y 
camping. Restaurante El 
Pepeo ofrece comida típica. 

 

Guianza general por 
los senderos.

 

Investigación 
científica y 
ecoturismo. 

Hay también 
servicio de internet 
y señal de celular. 

5 km de senderos 
señalizados en 
bosque y borde. 
Plataformas de 
canopy. 

Visitarla en época en que 
el agua está bajando, en 
noviembre porque hay 
fructificación de las 
plantas.  

Refugio Nimajay Puerto Carreño, 
Vichada. 

ribera colombiana del 
río Orinoco: raudales. 
Sabanas, bosques e 
galería, morichales y 
bosques de las bases 
de los tepuyes. 

56. En época 
seca gran 
variedad de aves 
acuáticas y 
playeras. Hay 
cavalinesias, que 
son ceibas 
gigantes que 
crecen sobre las 
rocas del  Escudo 
Guayanés. 

20 personas en hamacas 
en kioscos sobre el tepuy, 
en la orilla del rio Orinoco. 
Alimentación. 

Guianza general por 
los senderos.  
Investigación 
científica y 
ecoturismo. 

Buena señal de 
celular. 

Cinco senderos 
terrestres, de 
diferentes 
longitudes y niveles 
de esfuerzo; la 
mayoría sólo se 
pueden usar en 
época seca. Dos 
senderos acuáticos 
que se pueden usar 
en época de lluvias; 
la reserva cuenta 
con bote y motorista. 

Visitarla en circuito con 
Bojonawi en época seca, 
particularmente 
noviembre. 

Reserva Natural 
Bojonawi 

Puerto Carreño, 
Vichada. 

Sobre el río Orinoco, 
con afloramientos 
rocosos o tepuyes. 
Laguna de El Peñuelo. 

231 especies de 
aves. 

Estación Orinoco ofrece 
alojamiento en hamacas o 
colchonetas y alimentación.  

Vocación de 
conservación e 
investigación. Guías 
locales generales 
inglés y español. 

Energía eléctrica 
sólo en las noches. 

 

Varios senderos 
terrestres de variada 
longitud y nivel de 
esfuerzo, dentro del 
bosque o en 
sabana. Senderos 
acuáticos, con 
servicio de bote y
motorista. 

Mejor visitar en época 
seca de noviembre. 

El Tesoro (finca 
privada) 

Puerto Carreño, 
Vichada. 

Laguna El Tesoro, 
época seca hay pastizal 
inundado, bosque de 
galería. 

48 especies de 
aves, en especial 
de humedales. 

Guías generales y 
canoas de madera 
para recorrido por la 
laguna.  

Sin información. 

Sendero terrestre de 
3 km por bosque de 
galería. Recorrido 
por laguna y caños 
en canoa. 

Mejor visitar en época 
seca de noviembre. 

Hato La Aurora 
Hato Corozal y 
Paz de Ariporo, 
Casanare. 

Sabanas inundables y 
bosques de galería. 

Habitaciones con baño 
privado o acomodación 
múltiple. Alimentación 
típica de la zona. 

Guías locales de 
observación de fauna 
y guías inglés 
español solicitados 
previamente. 

Energía eléctrica 
sólo en las noches. 

 

Cuatro senderos 
terrestres para 
recorren en vehículo 
en temporada de 
verano (seca). Dos 
senderos acuáticos 
por río Ariporo y  
caños afluentes.  

Conviven la conservación 
de la vida silvestre y el 
sistema tradicional llanero 
de ganadería extensiva. 

  

Snacks y bebidas. Zona 
de descanso en sillas y
hamacas. No hay 
alojamiento pues es muy
cerca de Puerto Carreño.

140 especies, en
especial 
acuáticas.
Felinos como
jaguar, puma y
jaguarundi.
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motivación a emprendedores y empresarios para desarrollar actividades turísticas que atien-
dan la demanda nacional e internacional interesada en visitar Casanare y está alineado con 
otras iniciativas de la Cámara de comercio como el cluster de ganadería sostenible.

RNSC El Encanto de Guanapalo, caso de éxito de diversificación ganadería en sabana inunda-
ble y turismo de naturaleza en el Departamento de Casanare. https://elencantodeguanapalo.
com/safari/
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2.3 MANEJO DEL 
PASTOREO Y  LA 
NUTRICIÓN BOVINA
2.3.1 Manejo de pastizales nativos en la 
sabana inundable 

Autores: Diana Chica Sepúlveda (TNC) - Tomás 
Walschburger (TNC) - Camilo Alvarado Cortés 
(Fedegán). 

Generalidades del ecosistema donde 
habitan los pastizales nativos 

Entender los paisajes donde están inmersas 
los pastizales naturales en la Orinoquia es muy 
importante para su manejo adecuado en la 
producción ganadera. Este manejo debe enfo-
car sus esfuerzos en la conservación de los fo-
rrajes nativos como base de la productividad. 

Iniciemos por comprender que existen gran-
des diferencias en la topografía y los suelos de 
la Orinoquia. En particular los ubicados a lado 
y lado del río Meta, denominados en forma 
genérica sabana de altillanura y sabana inun-
dable. Esta consideración dentro de la planea-

ción de los sistemas productivos es importan-
te, pues permitirá aprovechar ampliamente 
las potencialidades naturales inmersas en los 
diferentes ecosistemas (Peñuela et al., 2014). 

En esta sección nos enfocaremos en la saba-
na inundable cuya dinámica funcional y oferta 
forrajera están directamente ligadas al ciclo 
hidrológico natural de la región (Peñuela et al, 
2011). Por una parte, la concavidad de la sa-
bana inundable, conocida como los bajos, tie-
ne la capacidad natural de almacenar abun-
dante agua de lluvia durante ocho meses de 
invierno y mantenerla hasta el verano, lo que 
no sucede en la altillanura (Huertas 2014). 
Los esteros, por otra parte, son zonas con 
una alta y prolongada capacidad de retener 
agua casi todo el año. Los bancos de saba-
na, por el contrario, son zonas no inundables, 
con superficies planas y pendientes bajas.  

Los esteros y los bajos predominan y se man-
tienen anegados entre mayo y noviembre. En-
tre diciembre y marzo las aguas bajan. Con las 
primeras lluvias en abril reverdece la vegeta-
ción y se inicia la acumulación de agua; alcan-
za su mayor nivel entre mayo y junio, para dis-
minuir ligeramente en el veranillo de agosto y 
septiembre. En noviembre inicia el final del in-
vierno y comienza a reducirse el agua acumu-
lada y rebrotan aceleradamente gramíneas, 
de alta calidad nutricional. Los bajos y bancos 
quedan desecados entre febrero y marzo. No 
así los esteros que disponen de sus propios 
“ojos de agua”, muy cotizados por su suminis-
tro de agua durante el verano (Huertas, 2014).  

Los suelos de la sabana inundable por lo ge-
neral son bajos en materia orgánica, ácidos 
y con altos niveles de hierro y aluminio, una 
marcada impermeabilidad y alta saturación 
de agua. Las zonas más fértiles se encuentran 
en los bajos y esteros; en estas áreas es ca-
racterística la mayor presencia de árboles na-
tivos, palmas y arbustos (Peñuela et al., 2011).

Sabanas inundables
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¿Qué	considerar	a	la	hora	de	planificar	el	manejo	de	pastizales	naturales	en	
sabana inundable? 

La intensidad y frecuencia del pastoreo depende del acceso al agua del ganado y de la subdivi-
sión de potreros. Es importante observar y medir la respuesta de la sabana (tasa de rebrote y 
crecimiento) en cada época del año, para no entrar en procesos de degradación por sobrepas-
toreo. La planificación predial participativa es una herramienta dinámica que se debe ajustar 
de acuerdo a la respuesta del componente ganadero, pero también desde la perspectiva de 
biodiversidad, que hace sostenible el componente productivo.  

Las sabanas inundables podrían considerarse como un ecosistema clave para la actividad gana-
dera. Presentan varias especies de gramíneas que son valoradas por esta actividad dado su alto 
valor en proteína y porque pueden permanecer verdes durante la época seca.  En la Tabla 12 
se presentan las especies de gramíneas de sabana inundable de importancia para la ganadería 
(Ocampo y Peñuela, 2014). 

Tabla 12. Principales especies de gramíneas de la sabana inundable de importancia para la ganadería (Fuente: Ocam-
po y Peñuela, 2014).

Habitat  Nombre 
comun 

Nombre 
científico  

Hábito de 
crecimiento  

Ciclo 
de Vida  Consumo 

Suelos 
bien 

drenados: 
Bancos de 

sabana  

Guaratara Axonopus 
purpusi 

Estolonífero Perenne Alto 

Rabo de 
Vaca 

Andropogon 
bicornis Estolonífero Perenne Bajo 

Pasto 
blanco 

Panicum 
versicolor 

Ascendente Perenne Medio 

Gramas  Estolonífero Perenne Alto P. conjugatum
 

Pasto 
negro 

Paspalum 
plicatulum 

Macolla Perenne Alto 

Pasto 
cenizo Axonopus sp. Estolonífero Perenne Alto 

Cola de 
venado 

Andropogon 
selloanus 

Macolla Perenne Medio 

Andropogon 
leucostachyus Macolla Perenne Bajo 

Cutupena Sporobolus 
jacquemontii Macolla Anual Medio 

Baja 
saturación 
de agua: 
Bajos y 
bajíos  

Rabo de 
Vaca 

Andropogon 
bicornis 

Estolonífero Perenne Bajo 

Lambedora Leersia 
hexandra Ascendente Perenne Alto 

Paja de 
agua 

Hymenachne 
amplexicaulis 

Ascendente Perenne Alto 

Paja Luziola sprucena Erecta Anual Alto 

Carretera 
Paratheria 
prostrata Estolonífero Anual Alto 

Carretera Reimaro 
chloaacuta Estolonífero Anual No registra 

Paja 
chigüirera 

Paspalum 
fasciculatum Ascendente Perenne 

Medio a 
alto 

Alta y 
prolongada 
saturación 
de agua: 
Esteros 

Paja de 
agua 

Hymenachne 
amplexicauli Estolonífero Perenne Alto 

 
Luziola 

spruceana Erecta Anual Alto 

Jajato Panicum laxum Ascendente Perenne Alto 

Lambedora Leersia hexandra Ascendente Perenne Alto 
Carretera Paratheria Estolonífero Anual Alto 
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Las sabanas también cuentan con presencia de especies de leguminosas que ayudan a fijar 
nitrógeno y que son consumidas también por el ganado. (Ver Tabla 13).

Tabla 13. Principales especies de leguminosas de la sabana inundable de importancia para la ganadería (Fuente: 
Ocampo y Peñuela, 2014).

Entender la dinámica de producción de bio-
masa del ecosistema de sabana le permite al 
administrador del recurso forrajero establecer 
pautas de manejo del pastoreo que favorezcan 
el consumo de gramíneas de mejor calidad en 
las épocas donde éstas tienen su mayor poten-
cial nutricional. Como se discute en la sección 
2.3 sobre manejo nutricional, la alimentación 
con gramíneas tiene efectos importantes en 
los sistemas de producción ganaderos y pauta 
estrategias de manejo de los pastizales, funda-
mentales para la sostenibilidad productiva. Es 
necesario identificar las plantas presentes en 
cada ecosistema de la sabana inundable, iden-
tificando especies nativas de mayor consumo, 
producción y valor nutricional en diversas épo-
cas del año, y desarrollando estrategias de uso 
de estas (tabla 13). 

En general, el principal ecosistema para el sus-
tento de la ganadería es el banco de sabana.  
Son usados durante todo el año para el pasto-
reo, pero tienen la mayor producción de pasto 
“Guaratara” en épocas de mayor precipitación, 
de abril a noviembre. Como segundo ecosis-
tema prioritario para la producción ganadera 
están los esteros y bajos. En estos últimos la 
lambedora y el pasto negro son el manjar en-
contrado en el agua para los animales de cría 
y engorde. En época seca, cuando los bancos 
de sabana pierden humedad y los pastizales 
se secan, en los esteros nace la paja carretera 
que sostiene gran parte de los animales, pese 
a la baja altura y producción de esta, siendo 
la única opción de alimento verde en meses 
como febrero y marzo (Peñuela et al., 2011). 

En conclusión, se reitera que la oferta y cali-
dad del forraje disponible están directamen-
te asociados a los diferentes espacios que 
conforman el paisaje de sabana inundable y 
que obligan a que el ganado se movilice entre 
ellos de acuerdo con su oferta forrajera, en 
función de la dinámica natural de la inunda-
ción a través del año. Estos procesos deben 

Hábitat  Nombre 
común 

Nombre 
científico  

Habito de 
crecimiento  

Ciclo de 
vida Consumo 

Suelos 
bien 

drenados: 
Bancos y 

banquetas

Dormidera Mimosa sp Herbácea Perenne N 

Pega pega Desmodium 
berbatum 

Herbácea Perenne Alto 

Frijol Vigna linearis Herbácea Anual Alto 
Frijolillo Centrosema 

spp 
Trepador Anual Bajo 

Calopo Calopogonium 
mucunoides 

Trepador Anual Medio
 

Esterilla Zornia sp. Herbácea Perenne Medio 

Estilosantes Stylosanthes 
guianensis 

Semi erecto Perenne Alto 

Baja 
saturación 
de agua: 
Bajos y 
bajíos

Bejuquillo Macroptilium 
sp. 

Decumbente Anual Alto 

Bejuco Vigna sp. Trepador Anual Medio 

Dormidera Aeschynomene 
evenia 

Decumbente Anual N 

Frijolillo Macroptilium 
lathyroides L. 

Erecta Anual Medio 

Bejuquillo Teramnus 
volubilis Sw. 

Trepador Perenne Alto 

Alta y 
prolongada 
saturación 
de agua: 
Esteros

Sesbania Sesbania 
exasperata 

Erecta Perenne N 

Flor de 
Barinas 

Senna 
aculeata 

Erecta Perenne N 

Dormidera Mimosa sp Herbácea Perenne N 

estar acompañados de un manejo zootécni-
co aplicado (periodos de ocupación, perio-
dos descanso, carga animal, entre otros) para 
aprovechar todo el potencial del material ve-
getal disponible en las diferentes etapas. 

Pastoreo rotacional 

Es fundamental introducir el manejo rotacio-
nal de los pastizales naturales, así como gene-
ralmente se hace con los pastos introducidos. 
Debe establecerse el tiempo de descanso y 
ocupación que permita lograr mayor producti-
vidad y calidad del forraje, para mejorar los índi-
ces productivos de la ganadería. Acciones com-
plementarias como la cerca eléctrica y la oferta 
de agua abundante y limpia para los animales 
son estratégicas para lograr este objetivo.

La rotación en sabana inundable 
funciona, es necesario entenderla, 

manejarla	y	definirla	para	cada	finca	
(sus propios tiempos de ocupación y 

descanso).  

Cualquier esfuerzo por establecer manejo 
rotacional en la sabana, deberá estar diseña-
do en función de la época del año, lluvias o 
época seca, con la sectorización del sistema 
rotacional al ecosistema (estero, bajo o ban-
co) o tener lotes de sabana con represen-
tatividad de los ecosistemas para disponer 
de una oferta de alimento permanente. Esto 
implica que, en época de lluvias, se deberá 
mejorar la rotación del ganado en los bancos 
de sabana y evitar su sobrepastoreo, situa-
ción comúnmente observada en el manejo 
tradicional de la ganadería (ver sección 2.3.2 
para saber cómo hacer una correcta planea-
ción forrajera). Así mismo, en la dinámica de 
disminución de la precipitación y la llegada 
de la época seca, es fundamental incorpo-
rar gradualmente las zonas de estero y bajo 
donde los animales podrán encontrar la me-
jor oferta forrajera. 
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No será funcional los esquemas de división de 
potreros desde la perspectiva de fraccionar o 
subdividir el área total de pastoreo, porque 
esto puede implicar limitar drásticamente el 
acceso de los animales a los forrajes de ma-
yor producción y calidad durante las diferen-
tes épocas del año (Huertas, 2014). 

Como se mencionó anteriormente, se acon-
seja instalar una cerca eléctrica o de fuente 
solar, considerando un plan con manteni-
mientos periódicos, en especial en época de 
sequía, para que sus impulsos eléctricos sean 
adecuados y permanentes.  

Así mismo, se recomienda hacer divisiones 
que admitan manejar zonas de descanso o 
islas de árboles, estas permiten suministrar 
agua permanente y de calidad, acceso a sal, 
suplementación estratégica (principalmente 
silo de especies arbóreas y del banco de fo-
rraje que se pueda tener y bloques multi - nu-
tricionales) y sombrío. 

El adecuado manejo de las praderas 
en la sabana inundable fácilmente 

puede duplicar la capacidad de 
carga en los predios y tripicarla

con el complemento racional 
de pastos introducidos, bancos 

forrajeros, suplementación 
mineral, y bloques nutricionales 

(Peñuela et al., 2011). 

Otras consideraciones para mejorar 
el manejo de pastizales naturales en 
sabana 

•	 Genética animal. Sin duda el ganado 
criollo debe ser utilizado en estas zonas. 
Las razas criollas colombianas puras o en 
cruces con Brahman posibilitan tener in-
dividuos adaptados a la estacionalidad cli-
mática y con eficiencia fisiológica al uso de 
pastizales nativos. 

•	 Grupos etarios. Separar los animales en 
grupos etarios facilita el manejo de prade-
ras por el balance forrajero con relación 
con las necesidades particulares de los 
animales clasificados; permitiendo a su vez 
llevar a cabo prácticas de manejo (vacuna-
ción, desparasitación, pesajes, entre otros) 
(ver capítulo 2.3 sobre manejo animal). 

Manejo adecuado del fuego en la 
producción ganadera de la sabana natural 

Como se ha mencionado a lo largo de este 
documento, las áreas de sabana típicas de 
los departamentos de Casanare y Arauca 
presentan excedentes de agua en época de 
lluvias y sabanas desecadas en época de se-
quía, que presentan episodios de quema na-
tural y/o inducida. 

Se considera que la sabana natural es un 
ecosistema adaptado al fuego (“pirófilo”) que 
incluye un conjunto de especies adaptadas 
a quemas periódicas (por ejemplo, el chapa-
rro, Curatella americana) o que dependen del 
fuego para mantener su ciclo reproductivo y 
supervivencia en el largo plazo. 

En la ganadería extensiva en sabanas natu-
rales el fuego es parte del manejo tradicio-
nal y las quemas se hacen con el objetivo de 
renovar pastizales ya lignificados que no son 
consumidos por el ganado. No obstante, esta 
práctica debe ser llevada a cabo de manera 
adecuada y responsable para que no se pier-
da tanto biodiversidad en sabanas como en 
bosques de la Orinoquia en tierras bajas. Si 
en la finca se utiliza el fuego, es importante 
no causar sobre-quema, fenómeno que ocu-
rre con frecuencia cuando el ganadero se 
enfrenta a la escasez de pasturas. El balance 
de la frecuencia de fuego y la intensidad del 
pastoreo se debe establecer para cada finca 
e irlo ajustando de acuerdo con la respuesta 
de la sabana natural.   

Recomendaciones para un manejo 
controlado de quemas en sabana natural1

Aunque las quemas en áreas de sabana están 
prohibidas, esta práctica milenaria se sigue uti-
lizando. Se describen a continuación los pasos 
a seguir para reducir los riesgos de la quema. 

Previo a la Quema Controlada  

• Describa cuáles son áreas sensibles a la 
quema (matas de monte, bosques de gale-
ría, morichales, etc.) y cómo se van a prote-
ger (barreras, cortafuegos, entre otros). 

• Identifique áreas sensibles de sus vecinos y 
defina cómo las van a proteger. 

• Haga un plan de quema en el que establez-
can los potreros a quemar y el día en que 
serán quemados. 

• Si hay mucha biomasa acumulada (pasti-
zales muy altos, arbustos, arboles) trate 
de quemar por parches menores. Elimine 
manual o mecánicamente elementos que 

pueden generar riesgo por altura de las lla-
mas y que sean fuente de propagación de 
chispas a áreas aledañas. 

• Use barreras y cortafuegos, como caminos 
y zonas ya quemadas, para definir hasta 
dónde va la quema. 

• Haga un plan de contingencia que incluya 
teléfonos de personas o entidades (bom-
beros) para contactar en caso de emergen-
cia o que el fuego se desborde. 

• Conforme un equipo de quema con sus veci-
nos defina el rol de cada persona en la que-
ma y sigan los planes que se establecieron.  

Durante la quema 

• Mida y registre las condiciones climáticas 
en las que realiza la quema: dirección del 
viento, temperatura, días previos sin lluvia, 
velocidad del viento, humedad relativa, hu-
medad del suelo. Solo queme si se cum-
plen las condiciones climáticas adecuadas. 
Quemar después de más de 10 días sin llu-
via es más riesgoso.  

• Identifique un líder para la quema y defi-
na responsabilidades de cada persona del 
equipo. 

• Preferiblemente queme en la madrugada o 
en horas de la tarde, cuando la humedad 
relativa es mayor. 

• La línea de fuego debe partir en contra de 
la dirección del viento.  

• Siga el plan de quema establecido, traba-
jando de forma coordinada con el equipo. 

• Utilice adecuadamente los recursos dispo-
nibles para la quema: antorchas, apagafue-
gos, fuentes de agua, etc. 

1Las recomendaciones que se describen no promueven el 
ejercicio indiscriminado de las quemas, sino que las recono-
ce como una práctica cultural tradicional que en tal sentido 
debe contar con parámetros para su uso y la garantía de un 
manejo sostenible de las pasturas naturales, brindan medi-
das respaldadas en estudios para tener un enfoque que no 
vaya en detrimento ni perjuicio de la biodiversidad. A partir 
de esto, se alienta el seguimiento de la normativa legal en 
torno al no uso de quemas abiertas incontroladas.
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Después de la quema 

• Evalúe con el equipo cómo estuvo la que-
ma, errores y aspectos a mejorar para ga-
rantizar el control de la quema. 

• Asegúrese que el fuego se apagó completa-
mente antes de retirarse del área. Pueden 
permanecer troncos o ramas que pueden 
volver a coger fuego. 

• Revise posibles focos de fuego como bos-
tas y apáguelos para evitar la reactivación 
del fuego.  

2.3.2 Manejo de praderas introducidas 

Autores: Diana Chica Sepúlveda - TNC  
- Camilo Alvarado Cortés – Fedegán  - 
Alejandra Marín - CIAT.  

¿Por qué es importante hacer manejo 
de praderas en los sistemas de 

producción ganadera? 

Un adecuado manejo de las praderas de la 
finca es fundamental para garantizar la can-
tidad y calidad de alimento que requieren los 
animales para su crecimiento, producción, re-
producción y buena salud. Pero también es 
muy importante para: 

• Mantener la productividad de la tierra y te-
ner un suelo saludable (fertilidad química y 
condiciones físicas adecuadas). 

• Contribuir positivamente con el medio am-
biente, (por ejemplo, a través de la captura 
de carbono).  

• Mejorar la rentabilidad del negocio ganade-
ro a mediano y largo plazo (como respues-
ta al aumento de la productividad: litros de 
leche/ha/año y/o kg de carne/ha/año). 

• Además, ayuda a conservar la biodiversi-
dad (fauna edáfica: escarabajos estercole-
ros, hormigas, invertebrados, entre otros), 
que es un componente clave para que un 
sistema de producción sea sostenible.  

El éxito de un buen manejo de 
praderas radica en entender los 

componentes clima-suelo-planta-
animal bajo un enfoque integral, 
donde su sostenibilidad depende 

del equilibrio que se logre entre los 
diferentes compnentes.

Un manejo sostenible del pastoreo y de la 
pradera debe incluir un sin número de as-
pectos y acciones, entre los cuales podemos 
destacar el reconocimiento de los pastos (es-
pecies y tipo) que se tienen; saber cómo cre-
cen estos pastos en las diferentes épocas del 
año (invierno -  verano - época de transición); 

identificación del momento óptimo del pas-
tizal en términos de calidad y cantidad para 
que los  animales los consuman (altura, días 
de descanso, estado de pre-floración, entre 
otros); caracterización detallada de la finca 
(área en praderas, ubicación de corrales, sala 
de ordeño, entre otros); el recurso económi-
co con el que se cuenta y la disponibilidad de 
agua, entre muchos otros. El productor, como 
gestor del recurso forrajero, debe procurar 
establecer el manejo que favorezca el consu-
mo del forraje de mejor calidad y que a su vez 
permita una pronta recuperación del pastizal.  

Las características fisiográficas del piedemon-
te llanero, la Macarena y en general los sue-
los de la Orinoquia son predominantemente 
ácidos con bajos contenidos de nutrientes y 
altos en minerales como el aluminio, esta si-
tuación tiene una alta influencia negativa en la 
producción y calidad del forraje y consecuen-
temente en la productividad de los sistemas 
bovinos (Rincón et al., 2010), por lo tanto, el 
manejo de las praderas merece estrategias 
adaptadas a sus condiciones. 

En el Piedemonte llanero predominan las 
praderas mejoradas con gramíneas introduci-
das del género Brachiaria, más recientemen-
te clasificada en el género Urochloa (Cook 
and Schultze-Kraft, 2015), como por ejemplo 
pasto dulce (Urochloa humidicola), pasto lla-
nero (Urochloa dictyoneura) y pasto amargo 

(Urochloa decumbens). En las dos últimas dé-
cadas se han liberado otros cultivares como 
Brachiaria brizantha cv. Marandú y Toledo y 
variedades mejoradas como el pasto mulato 
I (Brachiaria brizantha cv. Marandú x Brachia-
ria ruzizienzis) y mulato II (B. ruziziensis x B. de-
cumbens). Dentro de las leguminosas se des-
tacan el maní forrajero (Arachis pintoi), kudzú 
(Pueraria phaseoloides) y Mequenque (Desmo-
dium ovalifolium).  

La combinación de pasturas nativas con pas-
tos introducidos (forrajes mejorados de gra-
míneas o leguminosas) y un manejo racional 
del pastoreo, se ha identificado como una es-
trategia potencial de manejo sostenible en el 
piedemonte y la altillanura de la Orinoquia co-
lombiana en sistemas de producción de cría, 
ceba y doble propósito (Rincón et al., 2010). 
No obstante, la sostenibilidad productiva de 
la ganadería bovina en la Orinoquia depende 
en gran medida del manejo de los pastizales 
nativos y la conservación de la biodiversidad. 

El manejo de praderas mediante un esquema 
rotacional es una práctica de ganadería sos-
tenible que potencialmente puede ser imple-
mentada en el piedemonte y la altillanura de la 
Orinoquía. Los esquemas de manejo rotacio-
nal permiten aumentar la carga animal com-
parativamente con esquemas de manejo de 
pasturas tradicionales o praderas sin manejo, 
igualmente permite mejorar la calidad del fo-
rraje ofrecido, mejora el nivel de producción 
por animal y por unidad de área, y prolonga la 
vida útil (persistencia) de las pasturas (Teuts-
cherová et al., 2021; Costa et al., 2021). En el 
pastoreo rotacional grandes áreas en pasti-
zales son divididas en potreros de menor di-
mensión, se fijan periodos de ingreso y salida 
de un potrero a partir de la oferta de forraje. 
En la Figura 10 se representa una hectárea de 
pastos con los componentes necesarios para 
establecer un programa rotacional de prade-
ras con cerca eléctrica y acueducto ganadero. 

Piedemonte

Macarena

Transición orino amazonence

Altillanura
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Figura 10. Esquema para una hectárea de pastos con 
división de potreros (0,5 ha por rotación) y acueducto 
ganadero.

¿Qué considerar para establecer una 
pastura	y	planificar	e	implementar	un	

manejo de pastoreo rotacional? 

1. Planeación: es fundamental que el pro-
ductor defina los objetivos que espera alcan-
zar con el establecimiento de una nueva pas-
tura. Es necesario considerar la identificación 
de recursos disponibles como mano de obra, 
herramientas, área de trabajo, selección del 
lugar donde se va a establecer la pastura, vías 
de acceso, topografía del terreno, la calidad 
del suelo (requiere tomar muestras de suelo y 
hacer su análisis en el laboratorio), vegetación 
presente o predominante, entre otras. La elec-
ción de la época de preparación del terreno y 
siembra son fundamentales para aprovechar 
las condiciones climáticas, así como disminuir 
la incidencia de plagas y enfermedades.  

2. Preparación del terreno: a la hora de 
establecer una pradera nueva es importante 
realizar un control de la vegetación original 

presente y adecuación del terreno. Un primer 
paso para esto es la eliminación de obstácu-
los de preparación del terreno como troncos, 

piedras, entre otros, ade-
más hacer un control de 
especies no deseadas a 
través de herramientas 
que puede hacerse a tra-
vés de métodos manual 
(machetes o azadón), me-
cánico (motosierra, trac-
tores, e implementos) o 
químico (herbicidas). Es 
importante considerar el 
control de la vegetación 
nativa, labranza del te-
rreno, y la aplicación de 
enmiendas y fertilizantes 
para mejorar las condi-
ciones del suelo, con el fin 
de favorecer el desarrollo 
de las semillas o plántu-

las que se siembran (Gutiérrez et al., 2018). 
En algunos casos para la preparación inicial 
del terreno se puede disponer de un grupo 
de animales para hacer la mayor presión de 
pastoreo posible en espacios cortos de tiem-
po, aprovechar el forraje disponible y despejar 
el terreno. Es crucial que el terreno esté listo 
antes de iniciar la temporada de lluvias. 

3. Siembra: Es un elemento clave en el pro-
ceso, y se recomienda hacer lo más pronto 
posible después de la preparación del terre-
no y teniendo en cuenta el inicio de la época 
de lluvias. Se debe considerar:  

a) tipos de material, como semilla que pue-
de ser de tipo comercial, su calidad depen-
de del porcentaje de pureza y germinación; 
material vegetativo, se obtiene de diferen-
tes partes de la planta (estacas, estolones, 
macollas, cepas y cespedones), que deben 
cosecharse de plantas sanas y vigorosas, 
con puntos de crecimiento viables.  

b) métodos de siembra, que puede reali-
zarse a través de una siembra tradicional, 
en hileras, en franjas, siembra a chuzo o 
al voleo.  

c) Asociación de gramíneas – leguminosas, 
su siembra puede ser de tipo arbustiva o 
herbácea.  

Finalmente, la selección de especies es 
fundamental para el establecimiento de 
pasturas. En este sentido es necesario 
conocer qué variedades se adaptan a las 
condiciones agroecológicas presentes en 
la zona donde se llevará a cabo la siem-
bra, y considerar la disponibilidad y acce-
so a semilla de buena calidad. 

4. Manejo después de la siembra: la fase 
posterior a la siembra es importante para 
asegurar el éxito del establecimiento y persis-
tencia de la pastura. Tres aspectos claves se 
deben considerar en esta fase: 

a) verificar la población de plantas por 
metro cuadrado (ideal de 9-12 plantas). 
Con base en esto se decide si se hace una 
resiembra con semilla o material vegetati-
vo en los espacios vacíos del terreno.  

b) control de malezas después de la 
siembra.

c) fertilización. Para el cálculo de los ni-
veles de fertilización se deben tener en 
cuenta las especies sembradas y sus re-
querimientos nutricionales, lo que implica 
tener presente la fertilidad del suelo en el 
sitio de siembra. Es necesario controlar 
las especies acompañantes de hoja ancha 
y gramíneas no deseadas durante los dos 
primeros meses de la siembra. 

5. Construcción de cerca eléctrica: Para un 
mejor aprovechamiento del forraje que se va a 
ofertar a los animales y un manejo del pastoreo 
rotacional, se deben cercar las áreas de pasto-
reo. Este procedimiento implica diferentes ac-
tividades entre ellas, el hoyado de huecos para 
postes, la instalación de postes y alambres. La 
forma en cómo se construye cada cerca de-
penderá de las condiciones de cada predio y 
de los alcances del productor. Una opción para 
la construcción de una hectárea de cerca es la 
siguiente: considere que va a tener dos cercas, 
una perimetral y otra que divida el terreno en 
dos franjas, cada una de 0,5 ha. Las cercas se 
construyen con dos hilos de alambre y postes 
dispuestos cada 10 o 15 metros, dependiendo 
de la pendiente del terreno. Se sugiere usar 
postes metálicos y varilla de hierro corrugada 
de ½”. Se sugiere un orden de disposición en la 
cerca de un poste y dos varillas. La cantidad de 
accesorios como tensores, aisladores, alambre 
aislado y alambre dulce para amarre depende-
rá de la disposición de la cerca en el campo y 
la topografía del terreno. 
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Sistemas de pastoreo con cerca eléctrica

PASTOREO ROTACIONAL

Los animales se alimentan en pequeñas 
áreas, en donde el ciclo de pastoreo está con-
formado por un día de ocupación y entre 34 
y 41 días de descanso. Esto, genera una sos-
tenibilidad en la productividad y en la vida útil 
de la pastura.

PASTOREO ROTACIONAL - EN FRANJAS

Los animales se alimentan en pequeñas áreas 
que se rotan dos veces al día, esta práctica fa-
cilita el pastoreo en franjas diarias o de medio 
día. Esto se logra dejando a disposición una 
nueva superficie de pradera cada día, o inclu-
so después de cada ordeño, mediante el uso 
de un cordón electrificado adelante, e ideal-
mente, otro detrás de los animales.
 

“Cuando se trata de su predio: Si 
divide sus potreros, multiplica sus 

ganancias”

Tenga en cuenta al momento de la 
instalación

Uso de varillas de acero o hierro, que no po-
seen conductividad efectiva para proteger el 
sistema de cerca electrica.

Las uniones deben realizarse por medio de 
aisladores, pues de lo contrario generaran 
deterioro (oxidacion) del alambre y perdida 
de la conductividad.
 
El tensor debe ser ubicado en la mitad del tra-
yecto del alambre, no en los extremos. Esto 
con el fin de distribuir uniformemente la ten-
sión a todo el tramo de la cerca.

El uso de aisladores inadecuados sobre la cer-
ca viva puede dañar la corteza de los árboles 
ya establecidos y afectar la supervivencia del 
mismo. Esto adicionalmente ocurre cuando la 
tensión de los postes es superior a su capaci-
dad de resistencia. Es importante utilizar ma-
drinas en los puntos donde la cerca cambia 
de dirección para evitar estrangulamientos 
(Ilustración 1). 

Ilustración 1.  Modelo de establecimiento de madrinas.

6. Acueducto ganadero: ofrecer agua al ga-
nado en el sitio de pastoreo de manera per-
manente es fundamental para la buena salud 
y desempeño de los animales. Para la instala-
ción del acueducto ganadero debe tener en 
cuenta la localización de toma de agua, dis-
tribución e instalación de mangueras de con-
ducción, instalación del tanque reservorio, be-
bedero móvil, uso de bayonetas, entre otros 
(ver sección 2.6). 

7. Primer pastoreo: esta fase es una de las 
más esperadas por los productores que de-
cidieron establecer una nueva pastura. Por lo 
general, el primer pastoreo puede realizarse 
entre 90 y 120 días después de la siembra, 
aunque esto puede variar según la especie, 
la intensidad lumínica, época del año, entre 
otras variables. Para iniciar un primer ciclo de 
pastoreo, se recomienda utilizar animales jó-
venes o pequeños (preferiblemente entre los 
180 a 200 kg), por un tiempo de ocupación 
corto, con el fin de realizar un despunte y es-
timular el macollamiento del material, evitan-
do que los animales arranquen las plantas 
(Gutiérrez et al., 2018). 

8. Planeación forrajera y método de pas-
toreo rotacional: esta herramienta permi-
te ajustar la carga animal para los siguientes 
pastoreos a partir de la oferta forrajera. Me-
diante esta planeación se puede calcular la 
producción de las pasturas nuevas, nativas y 
forrajes en general y permite establecer los 
días de rotación (días de ocupación y perío-
dos de descanso) para las praderas. 

La planeación forrajera le permite al ganade-
ro incrementar la productividad mediante la 
recolección de información y la generación de 
recomendaciones para la mejora continua en 
el corto, mediano y largo plazo. 

Tensor de la cerca eléctrica
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¿Cómo se hace la planeación forrajera? 

1. Realice el inventario de todo el ganado que está en su finca y conviértalo a Unidad Gran Ga-
nado – UGG (una UGG equivale a 450 kg de peso vivo del animal). Por ejemplo, un macho de 
levante con un peso de 220 kg equivale a 0,5 UGG (Tabla 14). 

Paso 1.1. Hacer el inventario de los animales por estado productivo y poner el número según 
el tipo de animal en la casilla “cantidad”. 

Paso 1.2. Multiplicar el valor “cantidad” de cada estado productivo por el “peso promedio”. 

Paso 1.3. el resultado anterior dividirlo por 450.  La sumatoria de todos los UGG obtenidos 
darán la carga animal de la finca.  

cantidad X peso promedio (kg) / 450 

Paso 1.4. Total UGG predio: Total UGG predio / hectáreas utilizadas para ganadería.  

Tabla 14. Inventario para el cálculo de Unidades Gran Ganado - UGG.

Tipo de animal Cantidad 
(Paso 1.1) 

Peso 
(kg)

Peso promedio 
(kg)

UGG (450 kg) 
(Paso 1.3) 

Machos de 0 a 1 año 1 100-
140

110 0,2

Machos de levante 1 200-
250

220 0,5

Machos de ceba 1 280-
320

320 0,7

Toretes 1 380-
420

400 0,9

Toros 1 420-
480

480 1,1

Hembras de 0 a 1 año 1 110-
130

120 0,3

Hembras de levante 1 215-
245

230 0,5

Hembras de vientre 1 290-
310

300 0,7

Vacas escoteras 1 390-
420

410 0,9

Vacas paridas 1 440-
460

450 1,0

TOTAL 10 3.040 6,8

2. Determine el área de los potreros, incluyendo el banco de forraje (si cuenta con uno). Se 
sugiere manejar el área en unidad hectárea. Recuerde que una cuadra, plaza o fanegada ocupa 
6.400 m2 y una hectárea 10.000 m2.  

3. Calcule las necesidades de forraje para su ganado. Se calcula el consumo de forraje 
verde como 12 - 14% del peso vivo del animal. Un animal de 450 kg (1 UGG) consume aproxi-
madamente 58 kg de forraje verde. 

4. Calcule la oferta de forrajes mediante el aforo. La oferta de forraje determina la capa-
cidad de carga y planeación del número y tamaño de cada potrero. Por eso es la principal he-
rramienta para determinar la división de potreros. Aforar es determinar la oferta de forraje por 
metro cuadrado (kg de FV/m2). 

Materiales para realizar un aforo de pastos y forrajes  

Un marco en madera o PVC de 50 cm x 50 cm; una báscula con unidad mínima de medición 
de un gramo (gramera); una plantilla para la toma de datos y elaboración de cálculos; lapicero, 
machete, cuchillo, navaja o tijera para el corte del forraje y bolsas. 
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1 2

3 4

5 6

7 8

Reconocer la información básica
del terreno a evaluar: área total,

días de descanso, especies
forrajeras presentes, entre otras.

Determinar los niveles altos,
medios y bajos de cada pasto y

forraje arbustivo; igualmente,
identificar las áreas sin forrajes.

Definir el número de sitios a
evaluar, tomando como referencia

100 observaciones en 
una hectárea.

Determine los sitios para tomar
la muestra con el marco cortar el 

forraje que se encuentra en el área
del marco, pesar el forraje en una

lona y registrar el peso.

Establecer el número de
observaciones de cada nivel (bajo,

medio, alto, sin pasto).

Calcular el valor porcentual de
la cantidad de forraje por

categoría: Se divide el número de
observaciones de cada nivel (alto,
medio, bajo) entre el número total

de sitios de evaluación, y se suman
los resultados obtenidos.

Calcular la producción de forraje
verde (FV): Se deben tomar los

resultados obtenidos en el paso 6
y multiplicar cada nivel por el peso

de forraje verde encontrado (kg/m2), 
se recomienda tomar 5 pesos por 

nivel y utilizar su promedio.

El resultado: Sume los kg de
forraje verde total para cada 
estrato y divida sobre el área

de forraje. Esto le dará los kg de
FV por potrero.

Para realizar un aforo se deben realizar los pasos descritos en la Figura 11.

Figura 11. Pasos para realizar un aforo y determinar los kilogramos de forraje verde en los potreros.

Determinación de tiempos de ocupación y descanso para la rotación de los potreros  

La rotación de praderas es un sistema que implica el uso de más de dos potreros para que el 
ganado pueda ser “rotado” entre ellos o en franjas (donde los animales se alimentan en pe-
queñas áreas que se rotan mínimo dos veces al día).  Esto permite que en cada potrero haya 
un periodo de pastoreo seguido de un periodo de descanso. Se debe considerar que estos 
periodos tienen comportamientos diferentes en épocas de invierno y verano. Los periodos de 
ocupación en épocas de invierno tienden a ser más largos y en épocas de verano más cortos, 
lo que permite respetar los tiempos y fases de crecimiento del pasto.  

Se realiza para que el material vegetal ofrecido en las praderas (pastos y arbustos) sean cose-
chados en su periodo vegetativo. 

Para darle a las praderas un uso adecuado, se deben tener en cuenta las consideraciones in-
cluidas en la Figura 12.

Figura 12. Consideraciones a tener en cuenta para el adecuado uso de praderas.

1. Periodo de
descanso.

2. Periodo de
ocupación.

3. Oferta
constatnte de

alimento.

Después del consumo de las pasturas es necesario que entren en un periodo de
descanso. Durante este tiempo no se da acceso a los animales y se ralizan las
actividades de mantenimiento del cultivo como el control de malezas, fertilización
y riego. El periodo de descanso aumenta la visa útil y la productividad del sistema
(pastos y arbustos).

Los animales independientemente del estado fisiológico en que se encuetren,
deben encontrar en el potrero la cantidad y calidad de alimento para que los
niveles de producción de leche (litros/día) y ganancias de peso (grs/día) sean
constantes en el tiempo y no se dependa de insumos externos.

Luego de un tiempo de descanso el potrero puede ser cosechado de nuevo. Este
periodo se debe dar en el estado vegetativo; el tiempo de ocupación debe ser tan
corto que el animal no pastoree o ramonee dos veces en el mismo sitio. Se 
recomienda tener en cuenta el número y estado fisiológico de los animales
(producción de leche, horras o escoteras, levante, engorde) para que el área
ofrecida satisfaga los requerimientos nutricionales.
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El área pastada en cada día depende del nivel de alimentación requerida y de la biomasa pre-
sente en las pasturas. A partir del cálculo del Forraje Verde obtenido en la sección de planifica-
ción forrajera calcule: 

Paso 1. Forraje Verde total año: No. de rotaciones año x producción de forraje kg/m² x 
10.000= ______ Kg FV/ha/año 

Paso 2. Pérdida de forraje: FV total x % pérdida= _________ kg FV. 

El porcentaje de pérdida varía de 10-50% y depende del tiempo de ocupación y la carga animal.  
Menos tiempo y mayor carga animal, menos perdida de forraje. 

Paso 3. Forraje Verde disponible: FV total (kg FV/ha/año) - pérdida de forraje (kgFV)= _________
Kg FV/ha/año disponible. Este cálculo debe ajustarse de acuerdo con la temporada de invierno 
y verano. 

Paso 4. Forraje Verde disponible día: FV disponible / 365= ___________Kg FV/ha/día disponible. 

Paso 5. Capacidad de carga: FV disponible día / consumo FV animal día= _________ Animales/
ha/día. 

A manera de  conclusión,  el establecimiento y manejo rotacional de los pastos implica, ade-
más de la siembra, la construcción de cercas para dividir potreros y la instalación de un sistema 
de distribución de agua para el ganado, así como una planeación forrajera que garantice la 
sostenibilidad de las labores realizadas y el mejor aprovechamiento de las pasturas. 

El mantenimiento anual de la pradera es tan importante como los procesos de planeación para 
su manejo, garantizando así su aprovechamiento.  

2.3.3 Uso de la fertilización orgánica en cultivos presentes en el sistema 

Autor: Julián Esteban Rivera – CIPAV. 

¿Qué es la fertilización orgánica?  

La fertilización orgánica se puede definir 
como aquel sustrato conformado por mate-
riales, en forma líquida o sólida, que se gene-
ran por la descomposición de materia orgáni-
ca por los microorganismos (Andrade, 2013). 
Estos sustratos son de gran ayuda para man-
tener la producción y la fertilidad de sistemas 
como los bancos forrajeros (BF) y los cultivos 
agrícolas de pequeña y mediana escala para 
la alimentación humana. Generalmente estos 
cultivos son de tamaño pequeño o mediano 
y están localizados en puntos de fácil acceso 
por lo que se facilita su aplicación.

Los fertilizantes orgánicos provienen de de-
sechos animales, humanos, restos vegetales 
de alimentos u otra fuente orgánica y natu-
ral. Según el Manual de Abonos Orgánicos del 
Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible: 
“La importancia fundamental de su necesidad 
en las tierras obedece a que los abonos orgáni-
cos son fuente de vida bacteriana del suelo, sin 
la cual, no se puede dar nutrición a las plantas” 
(Fedegán et al., 2017). Macarena
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Ventajas de la fertilización orgánica 

De acuerdo con diferentes investigaciones la 
utilización de fertilizantes orgánicos tiene las 
siguientes ventajas:  

• Es la medida más efectiva para mejorar la 
fertilidad del suelo y el desarrollo de la co-
munidad microbiana (Han et al., 2021). 

• Regulan el proceso de transformación del 
nitrógeno microbiano en el suelo y redu-
cen la pérdida de nitrógeno de los agro-
ecosistemas (Bo et al., 2020).  

• Pueden reducir la contaminación ambien-
tal por la pérdida de nutrientes al retrasar, 
o incluso controlar, la liberación de nutrien-
tes en el suelo (Jiao et al., 2018).  

• Las aplicaciones del fertilizante orgánico al 
suelo pueden conducir a la amortiguación de 
la alcalinidad de estos (Xiongfei et al., 2021).  

Sin embargo, si no están adecuadamente tra-
tados los fertilizantes orgánicos pueden ser 
fuente de patógenos y pueden generar pro-
cesos de eutrofización si son aplicados en ex-
ceso sin tener en cuenta los requerimientos o 
necesidades del cultivo (Andrade, 2013).   

Tipos de fertilizantes orgánicos 

De acuerdo con su nivel de degradación y 
almacenamiento los fertilizantes orgánicos 
pueden ser clasificados de forma general en 
abonos no procesados y abonos procesados.  

• Abonos no procesados.  

• Estiércol: excremento conformado por 
heces y orina de animales. Existen nume-
rosas fuentes de donde obtenerlo (vacas, 
borregos, caballos, burros, humanos, entre 
otros) y éstos son aplicados sin procesos 
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previos. Existen diferentes tipos de estiércol (Tabla 15).  Según la especie ganadera de la que 
proceden, pueden variar en su composición química (Tabla 16).  

• Abonos verdes: son cultivos realizados con la función principal de enterrarlos verdes al suelo 
como abono.  

• Abonos procesados.  

• Compostaje: es el resultado de la mezcla de varios elementos orgánicos como desechos de 
cocina, cáscaras, ramas, hojas o excremento animal, que pasa por un proceso de descompo-
sición durante cierto tiempo.   

• Humus de lombriz: Es el compostaje limpio e inodoro que resulta del proceso digestivo de las 
lombrices. Sus propiedades superan las del compost doméstico ya que además de nutrien-
tes aporta una alta concentración de microorganismos. 

• Bokashi: abono desarrollado por fermentación a base de excremento de oveja y levaduras. 

Tabla 15. Tipos de estiércol según origen animal y su uso.

Nombre Recomendaciones de uso  
 

Estiércol de 
vaca 

Estiércol de  
caballo 

Estiércol de 
aves 

Estiércol de 
cabra  

Estiércol de 
oveja  

Estiércol de 
cerdo 

Es el más utilizado en los sistemas agropecuarios debido a su
disponibilidad. Debe ser compostado para obtener mejores

resultados. La dosis recomendada es de 9 a 15 kg por 
metro cuadrado.

Ideal para emplearse en el compostaje.Tiene un contenido de
nitrógeno moderado con respeto al estiércol procedente de otras

especies ganaderas. La dosis que debe suministrarse es de 
1 a 5 kg por metro cuadrado.

Perfecto para jardines y huertos por su alto contenido en 
nitrógeno. Al ser ácido y rico en calcio, es preferible que se evite

su uso en suelos calcáreos. La dosis recomendada es de 
20 a 30 gramos por metro cuadrado.

Posee una alta cantidad de nutrientes. No debe superarse la 
dosis recomendada de entre 0.5 y 2 kg por cada metro cuadrado.

Es un estiércol rico y equilibrado por su alta concentración de
nutrientes y minerales, por lo que es apto para todo tipo de

plantas. La dosis recomendada es de 3-5 kg por metro cuadrado.

Es un excelente fertilizante para plantas, pero requiere de un 
proceso de adaptación de 5 a 6 mese antes de poder ser

aplicado al suelo.

La aplicación de estos fertilizantes dependerá del nivel de extracción de nutrientes de los 
cultivos y la su concentración en los compuestos que serán aplicados. En la Tabla 16 se pre-
sentan algunas composiciones químicas de diferentes nutrientes en el estiércol de distintas 
especies animales.  

Tabla 16. Composición química del estiércol de diferentes especies animales habitualmente usados como fertili-
zantes orgánicos.

Fuente: Jiménez et al. (2004)*,  Moreno y Cadillo (2018)**,  Estrada (2005)*** 

Para conocer la preparación de diferentes abonos o fertilizantes orgánicos consultar:  

Nutriente o fracción   Cerdo**Bovino*  Gallinaza***  
MS (%)  69,37 73,77 65,2 

Cenizas en base seca (%)  47,88 19,14 14 
Nitrógeno (%)  1,84 2,04 2,62 

Fósforo (%)  0,98 0,29 4,6 
Potasio (%)  1,55 0,23 2,1 
Calcio (%)  1,45 3,98 4,84 

Magnesio (%)  1,59 2,01 0,5 
Sodio (%)  3,97 0,23 2,12 

Zinc (mg/kg)  17,85 1590 266,8 
Cobre (mg/kg)  320 385 30.8 

Manganeso (mg/kg)  550 488 - 
Hierro (mg/kg)  330 290 - 

Cartilla práctica para la elaboración de abono orgánico 
compostado en la producción ecológica: 

Manual de buenas prácticas para la elaboración de 
abonos orgánicos: 
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2.4 PRÁCTICAS 
ASOCIADAS A 
LOS SISTEMAS 
SILVOPASTORILES (SSP) 

Autor: Julián Esteban Rivera - CIPAV. 

2.4.1 ¿Qué son los sistemas 
Silvopastoriles (SSP)? 

En términos generales los Sistemas Silvo-
pastoriles (SSP) son una modalidad de Agro-
forestería Pecuaria (AFP) donde se integran 
árboles, forrajes nativos o introducidos y ani-
males bajo un manejo integral de pastoreo 
en un mismo espacio y tiempo (Pezo e Ibra-
him, 1998). Estos sistemas buscan combinar 
varios estratos de plantas, como gramíneas y 
leguminosas rastreras destinadas a la alimen-
tación animal, con arbustos y árboles que 
pueden ser forrajeros, frutales, maderables 
o de usos complementarios como sombra, 
captura de carbono, ciclaje de nutrientes, au-
mento de la biodiversidad, entre otros (Mur-
gueitio et al., 2011; Chará et al., 2017). 

Dados los diferentes componentes y espe-
cies que conforman los SSP, éstos pueden 
ser diversos en su estructura y complejidad 
favoreciendo su uso en distintas condicio-
nes ambientales y de producción, como las 
presentadas en los diferentes paisajes de 
la Orinoquia. 

De acuerdo con José (2012), se han identifi-
cado cuatro criterios claves (denominados las 
cuatro ies) que deben cumplir las prácticas 
agroforestales para su éxito. Estos criterios 
son: 

•	 Intencionalidad: la combinación de árbo-
les, cultivos y animales debe haberse dise-
ñado, establecido o manejado intencional-

mente para funcionar de manera conjunta 
y producir múltiples productos y beneficios.  

•	 Intensidad: los silvopastoriles deben ser 
creados y manejados intensivamente para 
mantener su productividad y función pro-
tectora e involucrar prácticas culturales de 
cultivo, fertilización, irrigación, podas, cor-
tes, entre otros. 

•	 Integralidad: los componentes están com-
binados estructural y funcionalmente en 
una sola unidad integrada de manejo, de 
tal manera que la capacidad productiva de 
la tierra sea utilizada completamente y se 
generen múltiples beneficios. 

•	 Interactividad: las especies que confor-
man los sistemas deben de interactuar y 
utilizar activamente los recursos biofísicos 
para una producción óptima de bienes 
(agrícolas, pecuarios y forestales) y de ser-
vicios ambientales. 
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El manejo integral de los SSP debe obedecer a 
la gestión técnica de sus distintos componentes, 
es decir, árboles, forrajes y animales. Dicha ges-
tión debe estar orientada principalmente a los 
siguientes aspectos: I) manejo de las praderas, 
división y rotación de las zonas de pastoreo; II) 
ajuste de las cargas animales de acuerdo con la 
oferta y demanda de alimento; III) oferta cons-
tante de agua de calidad para los animales; IV) 
manejo de las podas de formación y manteni-
miento de los árboles 
y arbustos; V) manejo 
adecuado de la densi-
dad de árboles en las 
zonas de pastoreo; VI) 
mantenimiento cons-
tante de las cercas y red 
de acueducto; VII) ma-
nejo apropiado de los 
animales; VIII) uso de 
registros; IX) control de 
plagas y enfermedades. 

Producto de sus carac-
terísticas, los SSP son 
una tecnología que in-
tegra diferentes prác-
ticas para lograr siste-
mas productivos más 
eficientes y bajos en carbono, por esto su éxito 
dependerá de su adecuada gestión y manejo. 

Particularmente en la región de la Orinoquia 
colombiana, la implementación de algún tipo 
de arreglo silvopastoril deberá estar determi-
nada por diversos factores, entre los que se 
destacan: I) los objetivos que se tienen en el 
sistema productivo; II) el tamaño de la finca, 
su localización y su topografía; III) la disponi-
bilidad de recursos y el conocimiento técnico; 
IV) las condiciones edafoclimáticas de la zona. 
Es importante destacar, además, que en la 
región los suelos son ácidos con altas con-
centraciones de aluminio y hierro con baja 
disponibilidad de fósforo y baja capacidad de 

intercambio catiónico, así como diferentes ti-
pologías de productores (Rincón et al., 2010).  

Dadas las condiciones de la Orinoquia, los SSP 
que se perfilan con mayor aplicabilidad son los 
arreglos de Árboles Dispersos en Potrero (ADP), 
bosquetes en potrero (BP), islas de sombrío IS) 
y Cercas Vivas (CV), debido a sus características 
de manejo, costo y forma de implementación 
que puede darse por la vía de la regeneración 

natural. Rincón et al., 
(2010) destacan que 
los bosquetes o zonas 
de sombrío en poteros 
son una buena alter-
nativa en sistemas ex-
tensivos con zonas de 
pastoreo amplias y se 
definen como un arre-
glo de grupo de árboles 
que se pueden exten-
der desde un cuarto 
de hectárea a una hec-
tárea, según el tamaño 
de los potreros.  

De igual forma otros 
sistemas como los 
Setos Forrajeros (SF), 

Sistemas Silvopastoriles Intensivos (SSPi) y 
Bancos forrajeros (BF) pueden ser estableci-
dos, pero especialmente en paisajes como la 
Macarena y el piedemonte, gracias a las ca-
racterísticas de los sistemas de producción y 
condiciones medioambientales existentes allí. 
En la altillanura también pueden ser usados 
los más intensivos como por ejemplo los BF, 
SF y SSPi con especies adaptadas a la zona. 

Es importante destacar que la implementa-
ción y manejo de cualquier SSP debe estar 
acompañado de una adecuada asistencia téc-
nica. Además, que su establecimiento debe 
basarse en una Planificación Predial Partici-
pativa (PPP) entre técnicos y productores (ver 

sección sobre este tema en la primera parte 
de esta guía). En general para todos los arre-
glos, las fases o pasos para lograr un SSP de 
acuerdo con el Manual de Establecimiento y 
manejo de sistemas silvopastoriles generado 
del Proyecto Ganadería Sostenible son (Uribe 
et al., 2011):  

• Deseo y compromiso de desarrollar la im-
plementación. 

• Búsqueda de asesoría técnica y capacitada. 

• Identificación de las necesidades de re-
cursos como los económicos, de mano de 
obra, de conocimiento, entre otros. 

• Desarrollo de la Planificación predial parti-
cipativa (PPP).  

• Selección de sitio(s) a intervenir y diseño 
o elección del tipo de arreglo basado en 
la PPP.  

• Preparación del terreno y control de plan-
tas no deseables para el establecimiento. 

• Selección y revisación de la semilla a utilizar 
y programación de la regeneración natural. 

• Siembra de especies seleccionadas se-
gún diseño establecido y exigencias eda-
foclimáticas.   

• División de zonas de pastoreo según in-
dicaciones técnicas y tamaños de los po-
treros (áreas más pequeñas en paisajes 
como la Macarena y piedemonte, y áreas 
más extensas como la altillanura y la saba-
na inundable).  

• Adecuación de sitios para la oferta de agua 
según indicaciones para el manejo del re-
curso hídrico. 

• Control de plantas no deseables para el es-
tablecimiento. 

• Aprovechamiento. 

• Mantenimiento y manejo según asistencia 
técnica que se basará en las especies usa-
das y tipo de sistema. 
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Para conocer más sobre el uso de sistemas 
silvopastoriles y el manejo de pasturas en la 
región de la Orinoquia se recomienda revi-
sar los siguientes documentos de consulta 
que servirán como guía para conocer las po-
tencialidades de los SSP en la Orinoquía, así 
como su implementación y uso.

1. Murgueitio E., Galindo A., Lope-
ra J.J., Bothia J.L., Sossa C.P, Cha-
rá J.D. (eds). 2017. Reconversión 
Ganadera y Sistemas Silvopasto-
riles en Sabanas Inundables. Re-
sultados de Investigación y Expe-
riencias de Innovación. Editorial 
CIPAV. Cali, Colombia. 266 p.  

2. Rincón A., Bueno Guzmán G. 
A., Álvarez de León M., Pardo 
O., Pérez O. Y Caicedo, S. 2010. 
Establecimiento, manejo y utili-
zación de recursos forrajeros en 
sistemas ganaderos de suelos 
ácidos. Corpoica. 252 p.  

3. Roa M. L. 2000. Sistemas silvo-
pastoriles para la Orinoquia co-
lombiana. Corpoica.  

4. Pardo O., Rincón Á. & Hess, 
D. 1999. Alternativas forrajeras 
para los Llanos Orientales de 
Colombia. 

5. Uribe F., Zuluaga A.F., Valen-
cia L., Murgueitio E., Zapata A., 
Solarte L., et al. 2011. Estableci-
miento y manejo de sistemas sil-
vopastoriles. Manual 1, Proyecto 
Ganadería Colombiana Sosteni-
ble. GEF, Banco Mundial, Fede-
gan, CIPAV, Fondo Acción, TNC. 
Bogotá, Colombia. 78 p. 

2.4.2 Árboles dispersos en potrero, 
bosquetes, núcleos de sombrío e islas de 
vegetación

Paisajes recomendados donde 
pueden ser establecidos los sitemas 

de ADP, núcleos de sombrío e islas de 
vegetación:

Pueden manejarse en bajas densidades 
de árboles y dispuestos también en 

zonas de sombrío e islas de vegetación 
en paisajes de sabanas inundables y 
altillanura. La densidad puede variar 

según el hábito de crecimiento y 
arquitectura de la planta. Por ejemplo, 

árboles de copa amplia deben 
manejarse a baja densidad de población 

debido a que reducen la entrada de 
luz a los estratos inferiores, limitando 

el crecimiento y desarrollo de otras 
especies vegetales.

Ya para los paisajes de Macarena 
y piedemonte se pueden manejar 

densidades por encima de 25 árboles 
por hectáreas considerando las 

indicaciones previamente mencionadas. 

 

*Los núcleos de sombrío e islas de vegeta-
ción sistemas recomendados para los paisa-
jes de altillanura y sabanas inundables. Estas 
prácticas pueden ser usadas en cualquier 
orientación productiva (ceba, doble propósi-
to, cría y lechería).  

Árboles dispersos en potrero 

Los árboles dispersos en potrero (ADP) son 
una clase de SSP basada en el desarrollo de 
una estructura vertical multi-estrato confor-
mada por árboles creciendo de manera dis-
persa o en grupos dentro de las zonas de 
pastoreo (bosquetes, núcleos de sombrío e 
islas de vegetación), y que cumplen una serie 
de funciones productivas, socioeconómicas y 
ambientales en los sistemas ganaderos (Ibra-
him et al., 2007; Villanueva et al., 2018). Están 
constituidos por pastizales naturales, natura-
lizadas o mejoradas en las que se mantienen 
o incorporan árboles o palmas en densida-
des mayores a 25 individuos por hectárea en 
arreglos espaciales geométricos o aleatorios 
variables de acuerdo con las necesidades (Gi-
raldo et al., 2018).  

Los árboles asociados a las pasturas gene-
ran diversos beneficios para el ambiente y 
la productividad vegetal y animal, tales como 
sombra, fijación de nitrógeno, mejoramiento 

de las características físicas y químicas del 
suelo, aporte de madera para postes, leña y 
otros usos, frutos y forraje de mejor calidad 
(Giraldo et al., 2018; Villanueva et al., 2018). 
Los árboles en potreros en la mayoría de los 
casos proceden de la regeneración natural. 
También pueden generarse de individuos 
plantados por medio de estacas y trasplan-
te de plántulas (Villanueva et al., 2018). Los 
pastos y los árboles pueden establecerse de 
manera simultánea o éstos últimos pueden 
sembrarse en pasturas ya establecidas siem-
pre en cuando se propicien las condiciones 
para su crecimiento y desarrollo adecuado 
(Giraldo et al., 2018).      

Los árboles en los potreros pueden jugar un 
papel muy importante como estrategia no 
solo de mitigación al cambio climático debido 
a su potencial captura de carbono, sino tam-
bién de adaptación en fincas ganaderas para 
reducir los efectos ambientales en la produc-
tividad (Villanueva et al., 2005) (ver sección so-
bre cambio climático en la primera parte de 
esta guía). Una menor temperatura ambiental 
bajo la sombra de los árboles reduce el estrés 
calórico de los animales, lo que permite un 
menor gasto energético para mantenimiento 
e incrementa el consumo de alimento, debido 
a que los animales están más cómodos.  Ade-
más, la menor temperatura bajo la copa de los 

Piedemonte

Macarena
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árboles provoca una reducción en la tasa de 
evapotranspiración a través de los estomas, 
situación que puede evitar el estrés hídrico en 
las plantas y el suelo, favoreciendo una mayor 
humedad durante un periodo más largo de 
tiempo, lo que es muy importante durante el 
verano y sequías que se viven en la Orinoquia 
(Souza de Abreu, 2002). Incluso, se favorece la 
disminución la población de ecto y endopará-
sitos en el ganado (Murgueitio y Giraldo 2009).  

Los árboles y arbustos afectan la dinámica del 
agua, actuando como barreras que reducen la 
escorrentía, generando cobertura que reduce 
el impacto de las gotas y mejorando el suelo 
al incrementar la infiltración y la retención de 
agua. Así, zonas de pastoreo arboladas y con 
buena cobertura en la pastura (entre 10 y 20% 
del área) pueden reducir la escorrentía super-
ficial (Ríos et al., 2007), aumentando el hábi-
tat para la biodiversidad y logrando un mayor 
secuestro de carbono debido a una mayor 
productividad vegetal.  Asimismo, los árboles 
contribuyen en el mejoramiento de la fertili-
dad del suelo por medio del ciclaje de nutrien-
tes (como el Ca, P, Mg) dado que aumentan la 
materia orgánica del suelo, que a su vez ayuda 
a aumentar la retención de agua. 

En relación con el cambio climático, la siem-
bra de árboles dispersos en los diferentes 
potreros ayudara a la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI), mejo-
rando la calidad de la dieta por la presencia 
de frutos y follajes que ofrecen otros elemen-
tos químicos más allá de los tradicionales en 
pasturas (Esquivel, 2007; Rivera et al., 2021). 
Así mismo, una mejor alimentación animal fa-
vorece la reducción de emisiones de metano 
(CH4) gracias a una más eficiente digestión 
por parte del animal (Rivera et al., 2022).  

Existe un conocimiento muy valioso por parte 
de los ganaderos tradicionales en la sabana 
inundable, respecto a especies leñosas cuyos 

frutos son ávidamente localizados y consumi-
dos por el ganado, especialmente en la época 
de sequía, cuando los pastos escasean y su va-
lor nutricional disminuye (Peñuela et al., 2012).  

Recomendaciones para su 
implementación  

Este tipo de sistema puede ser utilizado para 
el establecimiento de corredores de conecti-
vidad para la fauna y flora regional. También 
son una estrategia de protección al germo-
plasma de plantas, árboles y arbustos nativos 
que vienen de remanentes de bosques y de 
sucesión vegetal (Murgueitio et al., 1999). La 
Secretaría de Agricultura de Arauca y otras 
entidades (2008), realizaron en el departa-
mento de Arauca una evaluación de diferen-
tes arreglos silvopastoriles y bancos mixtos de 
forraje, para generar un modelo productivo 
utilizable en bancos y banquetas o bosque-
tes de la sabana inundable. Los resultados 
obtenidos indican que las especies de mejor 
comportamiento y mayor potencial son Gme-
lina arborea, Cassia moschata; Erythrina fusca 
y Tithonia diversifolia. 

En términos nutricionales, en la Tabla 17 se 
presenta la composición química de algunas 
fracciones de especies arbóreas que se han 
trabajado en la Orinoquía en sistemas gana-
deros (Roa, 2000).  

Tabla 17. Composición química de algunas fracciones de especies arbóreas de la Orinoquía (Fuente: Roa, 2000).

ELN: extracto libre de nitrógeno. 

En las fases iniciales en zonas como la del piedemonte y la Macarena se pueden manejar pobla-
ciones entre 50 y 100 árboles por hectárea; luego se aplica una entresaca o raleo con el fin de 
llegar a una densidad final de mínimo 25 o 30 árboles por hectárea. Durante su desarrollo se 
deben hacer podas de formación para estimular el crecimiento vertical y permitir la entrada de 
luz al estrato más bajo del sistema. En la labor de entresaca y podas de formación es deseable 
manejar la orientación de los árboles de tal manera que se aproveche mejor la luz y su potencial 
como barreras rompevientos (Zuluaga et al., 2011).    

Materia
seca

Proteína Grasa Fibra
cruda

Cenizas ELN Degradabilidad
48 h

Degradabilidad
72 h

E. poeppigiana - 25.2 4 13.5 8.1 31.3 57.7 59.1 

T. gigantea - 21.3 2.2 4.5 17.6 41.3 77.1 85.9 

E. glauca - 19.9 4.7 31 4.6 33.8 42.2 45.1 

C. piettieri 61.2 16.1 1.4 32 2.2 43.7 19.2 23.4 

S. siamea 42.4 15.5 3.4 20 3.4 55.6 59.3 60.1 

B. ariza 47.7 5.6 1 63.8 4.9 20.3 - - 

D. regia 50.7 10.1 2.2 12.4 8.1 45.3 - - 

L. espectabilis 42.8 19.3 3.1 32.3 3.4 38.7 - - 

B. variegata 45.7 15.3 6.9 21.5 6.3 34.9 - - 

H. mutabilis 28.5 9.4 7.3 8.7 8.9 56.1 - - 

P. peregrina 14.8 17.7 5.5 26.2 3.3 41.9 - - 

T. grandis 42.2 9.8 4.7 20.7 7.6 53.3 - - 

P. guachapele 35.8 19.4 6.4 50.7 4.9 16.8 - - 

G. sepium - 20.6 3.5 11.8 6.1 53.2 60.5 61.6 

C. grandis - 13.3 3.8 28.1 4.6 46.9 46.1 48.1 
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Los bosquetes 
son una excelente opción para incluir árboles en las zonas de pastoreo. Para estos sistemas se 
debe de tener en cuenta: 

• Esta práctica puede tener un tamaño entre un cuarto y una hectárea, de acuerdo con el ta-
maño de los potreros. 

• Los árboles se siembran con distancias entre 4 y 10 metros en cuadro o tres bolillos.  

• La distancia de siembra debe permitir un área de fácil acceso para que los animales encuen-
tren sombra, refugio y comodidad.  

• Los árboles deben permitir el paso de la luz, ser de rápido crecimiento, de gran tamaño y 
de copa amplia, que no defolien en época de verano, resistentes al ramoneo y que no sean 
tóxicos para los animales.      

Típicamente los ecosistemas de sabana inundable y altillanura no son ricos en bosques y árbo-
les dispersos, pero hacer uso del conocimiento local y científico sobre especies que se compor-
ten bien en estos ecosistemas, favorecerá la condición productiva de la ganadería (Peñuela et 
al., 2012). Para la Orinoquia en general se han sugerido algunas especies con potencial para ser 
utilizadas en sistemas silvopastoriles con árboles dispersos o cercas vivas (Tabla 18).  

Tabla 18. Especies arbóreas con potencial para ser usadas en sistemas silvopastoriles en la región de la Orinoquía 
(Fuente: Secretaría de Agricultura de Arauca et al., 2008).

Arrayán (Myrcia cuculata) Gualanday (Jacaranda 
obtusifolia) 

Matarratón (Gliricidia 
sepium)

Balso (Ochroma pyramidale) Guamo (Inga sp.) Nauno (Pseudosamanea 
guachapele) 

Bototo (Choclospermun 
vitifolium) Guarataro (Vitex orinocense) Palma Real (Attalea 

butyracea)
Cañafistol (Cassia grandis) Guayabo (Myrcia sp.) Pavito (Jacaranda copaia) 

Cauchillo (Sapium sp.) Hobo (Spondias mombin) Saladillo (Caraipa llanorum)

Caucho (Ficus llanensis) Jaboncillo (Sapindus 
saponaria) Trompillo (Guarea sp.) 

Caucho (Ficus llanorum) Laurel blanco (Nectandra sp.) Vara santa (Triplaris 
americana) 

Flor amarillo (Tabebuia 
chrysantha) Laurel negro (Ocotea sp.) Yopo (Anadenanthera 

peregrina) 
Guácimo (Guazuma ulmifolia) Lechero (Ficus sp.)  

 

 

 

  

 
 

De otro lado, de acuerdo a los resultado del análisis de proyectos desarrollados en las Reser-
vas Naturales de la Sociedad Civil en la sabana inundable del Casanare, se sugieren algunas 
especies adaptadas a las condiciones bioclimáticas de la zona (Tabla 19), con potencial para 
diferentes  usos, como implementación de SSP con árboles dispersos y/o en cercas vivas, ár-
boles dendroenergéticos, y árboles que proporcionen madera y alimento para los animales 
(Secretaría de Agricultura de Arauca et al., 2008).  

Tabla 19. Especies adaptadas a las condiciones bioclimáticas a la región de la Orinoquía y sus usos en sistemas ganaderos.

  

La ubicación de los sistemas silvopastoriles con árboles dispersos y su distribución espacial, 
debe surgir de una discusión y concertación de los propietarios de los sistemas ganaderos con 
los técnicos de apoyo (Peñuela et al., 2012). El lugar escogido debe ser fruto del conocimiento 
de la dinámica natural del ecosistema y de las exigencias técnicas para su establecimiento y 
funcionalidad de uso. Preferiblemente las semillas de las especies que se escojan según el 
interés y conveniencia para cada predio pueden ser colectadas de árboles semilleros de las 
reservas o sistemas, previo un levantamiento botánico e inventario de flora. Cuando no se en-
cuentre la semilla del árbol objetivo, se recurrirá al intercambio de apoyo entre propietarios y 
en algunos casos, extracción de plántulas de las zonas de bosque sin afectar su multiplicación 
natural al interior de este. 

Especie Uso Especie Uso
Nauno o Igua (Pseudosamanea 

guachapele)  Dendro- 
energéticos 

Ciruelo de agua (Simaba 
guianensis) 

Sobra, 
madera, 

otros usos 

Yopo (Anadenanthera 
peregrina)  Guafilla (Guadua paniculata) 

Guamo (Inga  sp)  

Frutales 

Guarataro (Vitex orinocense) 
Guayaba (Psidium guajava)  Laurel (Nectandra cuspidata) 

Hobo (Spondias mombin)  Masaguaro (Samanea 
inopinata) 

Madroño (Garcinia  madruno)  Pionío (Ormosia macrocalyx) 

Mango (Mangifera indica) Totumo de agua (Crescentia 
amazonica) 

Acacia (Acacia  sp)  

Madera y 
alimento para 
los animales 

Cedro (Cedrela odorata) 

Madera y 
alimento 
para los 
animales 

Algarrobo (Hymenaea 
courbaril )  ceiba (Ceiba pentandra) 

Apamate (Tabebuia rosea)  Flor amarillo (Cassia 
spectabilis) 

Bucare (Erythrina poeppigiana )  Guácimo (Guazuma ulmifolia) 
Cachicamo (Calophyllum 

brasiliense)  Guamo (Inga sp) 

Cañafistol (Cassia moschata)  Majauillo (Xylopia frutescens) 
Caracaro (Enterolobium 

cyclocarpum)  saladillo (Caraipa llanorum) 

Caruto (Genipa americana  Yarumo (Cecropia peltata) 
Cassia grandis)  
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De acuerdo con Peñuela et al., (2012), para adelantar el enriquecimiento o establecimiento de 
árboles dispersos ligados a la ganadería en la Orinoquía se sugiere considerar los aspectos in-
cluidos en la Tabla 20.

Tabla 20. Aspectos a considerar para el establecimiento o enriquecimiento de árboles dispersos en potreros de siste-
mas ganaderos de la Orinoquia (Fuente: Peñuela et al., 2012).

Finalmente, cabe destacar que según Mijares et al. (2017) los siguientes pasos son necesarios 
para la siembra de especies arbóreas nativas en la región (Figura 13). 

Figura 13. Pasos para la siembra de especies arbóreas nativas en potreros de la orinoquía.

Se recomienda que los árboles en cualquier tipo de arreglo silvopastoril, especialmente en la 
zona de sabanas inundables, sean sembrados utilizando silvotermitero. Según Galindo et al., 
(2017), el silvotermitero es una tecnología práctica para la siembra de árboles sobre un montí-
culo de suelo, diseñado de forma tal que éste brinda protección a los árboles en áreas con altos 
niveles de inundación, y durante el período de sequía logra preservar la humedad del suelo 
garantizando mayor sobrevivencia y desarrollo de los individuos plantados.   

Identificar áreas estratégicas que pueden ser 
forestadas o reforestadas.

Identificar especies vegetales adecuadas 
para cada ecosistema a restaurar o 

enriquecer con árboles.

Identificar especies valiosas nativas que 
puedan enriquecer la diversidad de las áreas 

boscosas de la zona.

Adquirir especies nativas de interés 
ecológico para el proceso de restauración o 

enriquecimiento con árboles.

Potencializar la biodiversidad faunística a 
través del aumento y presencia de especies 

nativas atractivas para la fauna.

Generar conectividad entre los parches 
de bosque.

Localizar las fuentes naturales proveedoras 
de semillas.

Contribuir en la restauración de paisaje 
en las áreas no cultivables y de 

importancia ecológica.

Proteger los árboles establecidos para evitar 
daños de los animales.

Monitorear desarrollo y crecimiento para 
asegurar su establecimiento.   

6. Sembrar en sitios adecuados
bajo condiciones ambientales

donde la planta pueda adaptarse
correctamente como tipo de suelo,

humedad, cantidad de sobra; y
proteger los arbolitos para 

evitar daños.

1. Verificar disponibilidad
de la familia en sitios
cercanos y en árboles 
sanos, con fuste recto,

accesibles y que no sean 
demasiado antiguos 

ni jóvenes.

2. Identificar la fenología de los 
árbolesy la semilla para identificar el 
momento exacto en que los frutos 
están maduros y asi establecer el 

momento de recolección y la 
potencial cantidad de semillas.

3. Recolectar la semilla en el 
momento adecuado según 

comportamiento de los frutos 
de la especie arbórea.

4. Manejar la semilla 
adecuadamente a partir de su 

óptimo almacenamiento en cuanto a 
los tiempos y las condiciones de 
sombra, temperatura y humedad.

5. Manejar adecuadamente la etapa 
de vivero utilizando los materiales 

adecuados y los tiempos 
recomendados.
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2.4.3 Cercas vivas (CV)

Para las condiciones de la Orinoquia 
se recomiendan las especies mencio-
nadas en la práctica de ADP, debido a 
su adaptación y comportamiento en la 
región. En general, este tipo de SSP se 
recomienda para los cuatros paisajes, 

pero con mayor enfoque a la Macarena 
y Piedemonte. Para los paisajes de la 

altillanura y sabanas inundables se reco-
mienda variaciones en las distancias de 
siembra y para las zonas donde las con-
diciones edafoclimáticas los permitan. 

        

Las cercas vivas (CV) son un tipo de SSP lineal 
establecido con leñosas (árboles, arbustos 
y palmas), que sirven de soporte al alambre 
de púas o liso, y cuya finalidad es delimitar la 
propiedad o marcar divisiones de potreros en 
los sistemas productivos (Budowsky, 1987) y 
que además comparte muchos elementos 
y beneficios de los ADP. En este tipo de sis-
temas los árboles son usados en lugar de 
postes muertos de madera, cemento u otros 
materiales o combinados con éstos (Chará et 
al., 2011). Una cerca viva puede estar consti-
tuida por especies leñosas solamente cada 3 
a 5 metros aproximadamente (con distancias 
un poco más largas de hasta 7 u 8 metros en 
sistemas extensivos) o por una combinación 
de especies leñosas con postes muertos (los 
cuales se pueden reemplazar progresivamen-
te por especies leñosas). Además, permite ha-
cer un uso eficiente del terreno y contribuye 

con la liberación de áreas para conservación 
o agricultura, según sea el potencial de uso 
del suelo (Villanueva et al., 2018). 

Según la composición de especies y estructu-
ra (altura y diámetro de las copas), las cercas 
vivas pueden ser clasificadas como simples 
o compuestas (multi-estratos) (Murgueitio et 
al., 2003). Las CV simples son aquellas que 
tienen una o dos especies dominantes y son 
manejadas bajo poda a una altura similar en-
tre ellas. Las CV multi-estrato tienen más de 
dos especies leñosas de diferentes alturas 
y usos, destacándose las maderables, fru-
tales, forrajeras, medicinales, ornamentales 
o especies con diferentes fines (Villanueva 
et al., 2018). También el establecimiento de 
este tipo de sistema constituye una forma 
de reducir la presión sobre el bosque para 
la obtención de postes y leña, y representan 
una forma de introducir árboles en el potre-
ro (Sotelo et al., 2017). 

Recomendaciones para su 
implementación  

Para establecer los sistemas con CV se pue-
den usar plántulas o estacas que deben ser 
protegidas del ganado mientras crecen. Las 
especies de árboles en gran medida son las 
mismas recomendadas en los ADP y otros sis-
temas como los bosquetes en potrero e islas 
de sombrío, previamente descritos (ver tablas 
2.1.3.2 y 2.1.3.3).  

Dentro de las ventajas de este tipo de arreglo 
se destaca la reducción de los costos por la 
compra y remplazo periódico de los postes 
muertos. Además, pueden aportar sombra, 
leña o madera para diversos usos, y contribuir 
a mejorar el suelo en su área de influencia. 
Algunas especies aportan forraje, que puede 
ser usado en épocas críticas mediante podas 
o por el ramoneo del ganado y otras pueden 
proveer legumbres y frutos que son consumi-

dos por los animales y aportan valiosos nutrientes a la dieta (Zuluaga et al., 2011; Giraldo et al., 
2018).  En la Tabla 21 se resumen los beneficios para la finca y el ambiente.  

Su establecimiento es hasta 50% más económico que el de las cercas convencionales. En este 
sistema se pueden usar especies que sean de crecimiento frondoso y que su arquitectura de de-
sarrollo permita que se forme una barrera evitando el paso de animales a través de estas. Tam-
bién se pueden utilizar varias especies que difieran en altura y frondosidad (Sotelo et al., 2017). 

Tabla 21. Beneficios para la finca y medio ambientales derivados del establecimiento de cercas vivas (Fuente: Villanue-
va et al., 2005).

2.4.4 Bancos forrajeros (BF)

Dadas las condiciones del piedemonte y la Macarena, los BF son sistemas adecuados 
para estos ecosistemas, especialmente para predios de tamaño pequeño y medio en 

donde los animales tienen un manejo más constante y permiten la oferta de los forrajes 
que se producen alli.

Si bien para las zonas de la altillanura y las sabanas inundables también pueden ser 
usados estos sistemas, se debe de considerar su practicidad y posibilidad para el es-

tablecimiento dadas las condiciones ambientales presente en los paisajes. De acuerdo 
con experiencia previa a estos sistemas bajo una asesoría técnica adecuada pueden ser 

usados en la región de la Orinoquia (Murgueitio et al.,).   

Piedemonte

Macarena

Transición orino amazonence

Beneficios para la finca Beneficios medio ambientales
Tienen mayor vida útil que una cerca con 

postes muertos. 
Sirven como cortafuegos evitando la 
propagación en caso de incendios. 

Permiten dividir los potreros para la 
rotación del ganado durante el pastoreo 

y aíslan espacios del predio. 

Reducen la presión sobre los bosques porque 
producen leña y madera. 

Delimitan los linderos de la finca. Protegen los suelos de los efectos erosivos de 
las lluvias y el viento. 

Brindan sombra al ganado. Contribuyen a conservar la biodiversidad. 

Producen leña, madera, postes y frutos 
para consumo humano. 

Incrementan la conectividad estructural en el 
paisaje al establecer corredores biológicos y 
facilitar el movimiento de la fauna silvestre. 

Son fuente de forrajes y frutos para 
alimentar al ganado. Fijan carbono. 

Valorizan la propiedad. Mejoran la belleza escénica del paisaje. 
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*Sistemas recomendados para fincas de ta-
maño pequeño  y mediano y para orientacio-
nes de doble propósito y lechería.   

¿Qué son bancos forrajeros?  

Los bancos forrajeros (BF) son plantaciones 
en alta densidad que normalmente ocupan 
áreas pequeñas con especies de elevada pro-
ducción de biomasa y alta calidad química, las 
cuales se establecen cerca de las zonas de 
manejo u ordeño para facilitar su uso estra-
tégico directo bajo pastoreo, o en un esque-
ma de “corte y acarreo”, en el cual el forraje 
es cosechado, transportado y ofrecido en los 
sitios de alimentación para que los animales 
hagan un uso más eficiente. De acuerdo con 
la variedad de especies vegetales conforma a 
los BF, este tipo de sistema puede servir para 
la alimentación de diferentes especies como 
bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, equinos, 
búfalos, conejos, cuyes, aves criollas (gallinas, 
patos, pavos), peces y gusano de seda.  

Recomendaciones para su 
implementación  

Para las condiciones de la Orinoquia, las es-
pecies que pueden ser usadas en los BF son: 
matarratón (Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth 
ex Walp.); guácimo (Guazuma ulmifolia Lam); 
botón de oro (Tithonia diversifolia (Hemsl.) 
A. Gray); veranera (Cratylia argentea (Desv.) 
Kuntze) y bucare (Erythrina fusca (Lour.) (Ga-
lindo et al., 2017).  En la Tabla 22 se presenta 
la composición química de algunas especies 
usadas en la Orinoquia. 

Piedemonte

Macarena

Transición orino amazonence

Altillanura Sabanas inundables* *

Tabla 22. Composición química (%) de algunas especies usadas en la Orinoquía en sistemas de bancos forrajeros 
(Fuente: Sistema de información Alimento – AGROSAVIA, 2023b).

MS: materia seca; PC: proteína cruda; Cen: cenizas; EE: extracto etéreo; FDN: fibra en detergen-
te neutra; FDA: fibra en detergente ácida; Ca: calcio; P: fósforo; Deg: degradabilidad 

Tradicionalmente, las hojas y tallos verdes de los árboles y arbustos ofrecidos bajo estos sis-
temas son ricos en proteínas (15 –28 % proteína bruta), minerales y vitaminas, y debido a esto 
son denominados “bancos de proteína”. También se pueden emplear en combinación con culti-
vos de gramíneas como la caña de azúcar (Saccharum officinarum Kunth); maíz (Zea maíz Vell); 
sorgos forrajeros (Sorghum vulgare Pers); o pastos de corte como elefante y Taiwán (Pennisetum 
purpureum Schumach); King grass y otros cultivares Pennisetum ssp., y pasto imperial (Axonopus 
scoparius (Flüggé) Kuhlm). Todos estos producen elevada cantidad de biomasa rica en azúcares 
solubles y fibra por lo que se les conoce como bancos mixtos (proteína y energía) (Uribe et al., 
2020).   En la Tabla 23 se encuentran los principales criterios para el diseño de los bancos mixtos.  

Tabla 23. Principales criterios para el establecimiento de bancos forrajeros mixtos en la orinoquia (Fuente: Uribe 
et al., 2020).

Especie MS PC Cen EE FDN FDA Ca P Deg
Porcentaje (%) 

T. diversifolia 15,9 22,9 14,9 2,1 31,2 14,3 2,04 0,46 72,8 

G. sepium 17,9 21,2 8,9 2,9 43,2 38,75 0,93 0,38 69,2 

G. ulmifolia 17,3 16,7 11,81 3,2 53,2 31,4 2,01 0,28 57,2 

C. argentea 18,2 18,9 10,2 2,0 48,2 33,5 1,61 0,32 58,2 

E. fusca 18,9 19,8 7,9 4,3 64,3 52,3 0,89 0,25 63,2 

Las plantas leñosas arbustivas ricas en proteína deben
de ocupar cerca del 75% del área y deben de generar
aproximadamente la tercera parte de la biomasa total

del sistema.

El tiempo de aprovechamiento (días de corte) del forraje
dependerá de la especie usada y de las condiciones

ambientales presentes en el sitio.

Las gramíneas forrajeras energéticas generan hasta 
dos terceras partes de la biomasa y ocupan hasta la 

cuarta parte del área.

Para una adecuada producción será importante 
establecer un programa de fertilización orgánica, 

orientada a restablecer los nutrientes extraidos por los 
cortes de los diferentes materiales forrajeros.

La densidad mínima es de 15.000  plantas/ha (rango 
entre 15 y 50.000 plantas).

Este tipo de suplemento será muy importante en épocas 
de sequía u otras épocas críticas ambientales donde el 

forraje escasea.

Cada banco forrajero debe asociar como mínimo de 2 o 
3 especies diferentes.

De acuerdo a las necesidades la oferta por animal varia 
de 4 a 7 kg de forraje verde por día.

La complementariedad de los ciclos productivos de las 
especies y en los usos como fuentes de alimento para 
humanos (soberanía alimentaria) y diferentes especies 

animales se ajusta a las necesidades del 
pequeño productor.

Será importante la progamación de los cortes para 
tener forraje durante todo el año y en las cantidades 

necesarias. También los exedentes podrán ser 
conservados y almacenados por medio de prácticas 

como el encilaje, heno o henolaje.



GUÍAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES BAJOS EN CARBONO EN PAISAJES DE LA ORINOQUIA GUÍAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES BAJOS EN CARBONO EN PAISAJES DE LA ORINOQUIA

146 147

2.4.5 Setos forrajeros (SF) y franjas 
agrosilvopastoriles

Sistemas recomendados para fincas 
de tamaño pequeño y mediano y para 

orientaciones de doble propósito y 
lechería. 

 

¿Qué son? 

Los setos forrajeros o franjas agrosilvopas-
toriles son un sistema lineal de ancho varia-
ble (mínimo 2,5 m) constituido por pasturas 
mejoradas o pastizales nativos y maneja-
dos en pastoreo rotacional con divisiones 
de potreros y líneas de árboles asociados a 
arbustos forrajeros (Giraldo et al., 2018). Es-
tán conformados por una o varias hileras de 
árboles maderables, frutales, leguminosos 
y/o multipropósito, con dos o más surcos de 
arbustos forrajeros sembrados a alta densi-
dad (como botón de oro [Tithonia diversifo-
lia] o veranera [Cratylia argéntea]. El forraje 
de los arbustos se aprovecha mediante ra-
moneo por los animales o a través de corte 
y acarreo para el suministro en fresco en el 
potrero o picado en el establo (Giraldo et al., 
2018; Solarte et al., 2018).      

Este arreglo espacial en la práctica confor-
ma una franja agrosilvopastoril que divide los 
potreros, y es protegida de los animales con 
cercas a ambos lados. En este sistema la den-
sidad de siembra por especie se establece 
en relación con la longitud de los segmentos 

de la franja y número de plantas por unidad 
de longitud. Por ejemplo, disponer de 5.000 
plantas en una franja de un kilómetro de lon-
gitud, equivale a una densidad de siembra de 
3.500 a 4.500 plantas/ha Giraldo et al., 2018). 
Las especies forrajeras que más se utilizan en 
las zonas medias y bajas como la Orinoquia 
son T. diversifolia y C. argentea.  

2.4.6 Sistemas silvopastoriles intensivos 
(SSPi) 

   

¿Qué son los SSPi? 

Los sistemas silvopastoriles intensivos (SSPi) 
son un sistema agroforestal pecuario consti-
tuido por varios estratos (herbáceo, arbustivo 
y arbóreo), que asocia el cultivo agroecológico 
de arbustos forrajeros a alta densidad (4.000 
a 5.000 plantas/ha) para el ramoneo directo 
del ganado, con pastos mejorados y legumi-
nosas herbáceas, y árboles y/o palmas (Mur-
gueitio et al., 2016). Los árboles pueden estar 
dispersos o en línea, en la periferia y en las 
divisiones de potreros como cercas vivas (Uri-
be et al., 2011). La densidad arbórea varía en-
tre 25 y 100 árboles adultos/ha, y depende de 
las especies utilizadas, edad, estructura del 
árbol y condiciones agroecológicas del sitio 
(Murgueitio et al., 2015).  Los árboles que se 
asocian en estos sistemas pueden ser de tres 
grupos de acuerdo con la función, y bienes y 
servicios que ofrecen: a) árboles maderables 
(maderas finas de alto valor comercial, made-
ras para diferentes usos y maderas suaves 
para pulpa de papel); b) árboles maderables 

que benefician al ganado y a otros animales con sombra y frutos comestibles; y c) árboles 
frutales, utilizados para la alimentación de humanos, animales domésticos y la fauna silvestre 
(Murgueitio et al., 2015).  

Estos sistemas favorecen la producción de carne y leche, así como madera, frutos y otros bie-
nes asociados (Murgueitio et al., 2015; Murgueitio et al., 2016). Se manejan bajo pastoreo ro-
tacional con cercas o cintas eléctricas fijas o móviles, con alta carga instantánea, con tiempos 
de ocupación de uno a tres días y tiempos de descanso de 40 a 55 días. Además, los animales 
deben contar con el suministro ad libitum de agua limpia en bebederos móviles y sal minerali-
zada balanceada en cada potrero (Murgueitio et al., 2015).  

Recomendaciones para su implementación 

Estos sistemas pueden ser aprovechados por animales domésticos (bovinos, ovinos, búfalos, 
equinos y caprinos), que se benefician de una amplia oferta de forraje en un ambiente de bajo 
estrés calórico. Bajos estos sistemas se han usado habitualmente en la región de la Orinoquia 
especies como: T. diversifolia y C. argéntea, al igual que en las franjas agrosilvopastoriles y SF. En 
la Tabla 24 se presenta las condiciones edafoclimáticas óptimas, de restricción parcial y total 
para el establecimiento de diferentes sistemas silvopastoriles con la especie T. diversifolia.  
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Tabla 24. Condiciones edafoclimáticas adecuadas para el establecimiento de diferentes sistemas silvopastoriles inten-
sivos (Fuente: Chará y Rivera (2015).

bs-T: bosque seco tropical; bh-T: bosque húmedo tropical; bh-PM: bosque húmedo premontano. 

Características de suelo 

pH 4,5 - 7 

Textura Franco arenosa - Franco arcillosa
 

Fertilidad Alta y Moderada 

Drenaje Suelos bien drenados

 

Materia orgánica (%) > 2 

Topografía Plana hasta ondulada (<15%) 

Otras Suelos sin encharcamientos 

Órdenes de Suelos Entisoles, Oxisoles, Ultisoles y Vertisoles. 

Condiciones ambientales 

Precipitación (mm año-1) 1.200 a 3.000 

Temperatura Promedio (oC) 23 - 28 

Altitud (m.s.n.m.) 0 – 1.400 

Zonas de vida bs-T, bh-T, bh-PM 

Luminosidad (horas año-1) 1.000 – 1.500 
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2.5 OFERTA DE SAL Y 
SUPLEMENTACIÓN 
ESTRATÉGICA PARA 
ÉPOCAS CRÍTICAS DE 
OFERTA DE PASTOS 
(SEQUÍA E INVIERNO)  

Autor: Camilo Alvarado Cortés - Fedegán. 

Eficiencia	en	la	alimentación	para	
la disminución de gases efecto 
invernadero 

Para maximizar los rendimientos productivos 
(carne y/o leche), reproductivos (disminución 
de días abiertos, aumentar tasas de concep-
ción, mejorar el porcentaje de natalidad, entre 
otros) con el menor efecto ambiental (huella 
de carbono), las fincas ganaderas deben ser 
muy eficientes en la alimentación del ganado 
bovino, pues la fermentación entérica es la 
principal fuente de gases de efecto invernade-
ro (GEI). Para alimentar correctamente sus ani-
males debe abordar los siguientes aspectos: 

• Requerimiento de nutrientes. Los requeri-
mientos de materia seca (kgMS/día), agua 
(litros/día), energía (Mcal/día), proteína 
(grs/día) y minerales (grs/día) tienen rela-
ción directa con el peso del animal (kg), su 
estado fisiológico (etapa de crecimiento, 
estado reproductivo (vacías o preñadas);  
el nivel productivo (litros de leche al día y/o 
ganancia diaria de peso); las condiciones 
ambientales (temperatura C°, % humedad) 
y el manejo (tipo de pastoreo, distancias 
recorridas al día (km) e inclinación de los 
potreros de pastoreo). 

• Oferta de nutrientes.  Aquí se debe consi-
derar los nutrientes que aporta la materia 
seca (KgMS) consumida. Para obtener esta 
información se recomienda realizar un 
análisis bromatológico del pasto en la épo-
ca de verano y uno en la época de invierno. 
Se recomienda solicitar el análisis de mine-
rales (fosforo, calcio, magnesio, zinc, cobre, 
azufre, cobalto, entre otros) para poder 
elegir la sal y dosificación diaria de forma 
correcta. Según el perfil de minerales en el 
pasto, la demanda de sal de una vaca en 
producción de leche puede ir de los 80 gr/
día a 200 gr/día y para animales de levante 
entre 50 gr/día a 100 gr/día. 

• El consumo de forraje por parte de los ani-
males se afecta por varios factores, entre 
ellos:  

• Factores ambientales (Temperatura y hu-
medad). A mayor temperatura y humedad 
menor consumo, mayor estrés y como re-
sultado menor producción de leche y/o 
carne (Figura 14). 
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Figura 14. Relación de la temperatura y la humedad ambientales.

- Factores de la dieta. El desequilibrio de los nutrientes presentes en el pasto es, en general, 
el factor que limita el consumo. El consumo normalmente se ve disminuido con dietas de baja 
concentración proteica (menor a 7%). La deficiencia de minerales y vitaminas causa automáti-
camente reducción en el consumo voluntario, debido a la desaceleración de una o más rutas 
metabólicas. El sabor y el olor juegan un papel biológico fundamental para regular el consumo 
(palatabilidad). El tipo de pasto (erecto o rastrero), el tipo de suplemento (harina, pelet, u otros) 
influye en el consumo. Con alimentos más digeribles, el consumo es mayor. En el caso de los ru-
miantes, el consumo está determinado por el porcentaje de fibra en detergente neutro (%FDN); 
a mayor FDN del pasto, menor consumo, con altas implicaciones ambientales por una mayor 
producción de metano. 

Al momento de alimentar los rumiantes también se deben considerar los requerimientos nutri-
cionales de los microorganismos (bacterias, protozoarios, ente otros) del rumen. Estos también 
necesitan de proteína, energía, minerales y vitaminas para crecer y reproducirse. Son ellos los 
encargados de aumentar la eficiencia en el aprovechamiento de los pastos y forrajes consumi-
dos; si esta eficiencia no se da, aumenta la producción de gases de efecto invernadero.  

• Balance de nutrientes. Es la diferencia entre los nutrientes que requiere el animal y la oferta 
de los pastos. A mayor cantidad de materia seca consumida por el animal, se garantiza un 
consumo adecuado de nutrientes y se maximizan los rendimientos productivos, con menor 
impacto ambiental (menor huella de carbono). 

Tanto en la época más seca como en la más lluviosa, la oferta de todos los nutrientes disminuye 
por la calidad y cantidad del pasto disponible. En este sentido, se requiere hacer una suplemen-
tación estratégica para que no disminuya la producción de carne y leche, y como consecuencia, 
no aumente la huella de carbono por unidad de producto (disminuir la estacionalidad de la 
producción). El exámen bromatológico de Brachiaria decumbens, realizado en diferentes mo-
mentos de su desarrollo (Tabla 25) que, en la mayoría de las muestras y estadíos de desarrollo, 
la proteína (PC) es menor a 7% y se presenta un % FDN alto, superior a 60%. Estos factores 
determinan que el consumo se vea reducido. 

Tabla 25. Examen bromatológico de Brachiaria decumbens en diferentes estadíos de desarrollo (Fuente:  Alimentro - 
Agrosavia, 2023a).

Cuando el consumo de forraje se reduce se presentan desequilibrios en el consumo de mine-
rales. Esto genera desbalances en el estado ruminal y por supuesto en los rendimientos pro-
ductivos (carne y/o leche) y reproductivos. Cuando se presentan estos desbalances se sugiere 
realizar una suplementación estratégica.  

Estadío de 
desarrollo  

PC 
%  

FDN 
%  

FDA 
%  

ED 
Mcal/kg  

EM 
Mcal/kg  

Calcio 
%  

Fosforo 
%  

Prefloración 
lluvia  5,53 68,87 39,39 1,73 1,39 0,33 0,18 

Prefloración 
sequia 6,03 67,30 39,54 1,73 1,41 0,40 0,19 

35 días  11,11 65,84 34,92 2,32 1,90 0,23 0,16 
40 días  8,58 66,54 35,56 2,25 1,85 0,25 0,15 

Floración  4,38 69,92 42,42 1,63 1,34 0,36 0,16 



GUÍAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES BAJOS EN CARBONO EN PAISAJES DE LA ORINOQUIA GUÍAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES BAJOS EN CARBONO EN PAISAJES DE LA ORINOQUIA

166 167

Estrategias de suplementación  

Heno 

La buena gestión del pastoreo permite identificar las épocas de sobre-oferta de forraje para 
poder almacenar y conservarlo para épocas de déficit. La práctica más frecuente de almacenaje 
es el heno. Para producir heno se deben seguir los pasos incluidos en la Tabla 26. 

Tabla 26. Proceso de henificación del forraje (Fotos: Murcia, 2013).

       

Para obtener un heno de forma manual, siga 
los pasos que encuentra en el siguiente video 
(QR): 

Ensilaje 

Consiste en conservar los forrajes por medio 
de la fermentación que los mantienen en un 
estado muy semejante al que poseen cuando 
están frescos. Los elementos nutritivos en-
cerrados en las células vegetales y liberados 
parcialmente en el momento de su muerte 
son empleados por las bacterias lácticas y 
transformados en ácido láctico. Esto produce 
un descenso de pH e impide el desarrollo de 
otras especies perjudiciales.

Para mejor comprensión de este proce-
so consulte el siguiente video (QR) que 

contiene el paso a paso 
(FEDEGÁN, 2013).  

Bloques multinutricionales  

Estos bloques proveen nitrógeno, energía y 
minerales de manera constante, que  asegu-
ra una óptima función ruminal; promueven el 
consumo de materiales fibrosos como pastos 
maduros y residuos de cosecha, mejorando 
el desempeño y la producción animal. Los 
bloques se suministran en forma sólida y su 
consumo es regulado a través del grado de 
dureza que se le proporcione. Es una exce-
lente alternativa en momentos estacionales 
críticos para mantener el ambiente ruminal y 
evitar la muerte y pérdida de su fauna (bac-
terias y protozoarios), situación que genera 
mayor impacto ambiental con una mayor pro-
ducción de metano. 

Este tipo de suplementos solo deben ser 
ofrecidos a rumiantes, que son los únicos 
capaces de utilizar la úrea de forma adecua-
da. No sobra advertir que no se debe ofrecer 
tampoco a terneros menores de tres meses 
porque aún son monogástricos. 

Los materiales y equipos que se necesitan 
para elaborar un bloque multinutricional son 
una báscula digital o de reloj; aldes plásticos 
para pesar los ingredientes y usar como mol-
des; recipientes para el mezclado de los in-
gredientes; prensa para compactar el bloque 
y materias primas de acuerdo con la formula-
ción seleccionada. 

Existen muchas formulas, pero la selecciona-
da debe tener el visto bueno de una persona 
con el conocimiento adecuado. En la Tabla 27 
se incluyen varias opciones de fórmulas y en 
la Figura 15 se detalla el papel de cada uno de 
los ingredientes. 

1 Corte del forraje Se recomienda cortar el 
forraje en el estado 
prefloración, permitiendo la 
mejor relación hoja / tallo y 
composición nutricional.

Se debe realizar 
continuamente hasta 
conseguir el % de materia 
seca deseado (> al 90%).

2 Hilerado y volteado para secado

3 Enfardado

4 Recolección

5 Almacenamiento
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Tabla 27. Porcentajes de ingredientes para siete fórmulas diferentes de bloques multi nutricionales (Fedegán, 2014).

Figura 15. Papel de cada uno de los ingredientes de un bloque multinutricional.

*Salvado de trigo  

°Botón de oro/Matarratón/Otra fuente arbórea/arbustiva 

El procedimiento de elaboración se resume en la Figura 16.

Figura 16. Procedimiento para la elaboración de bloques multinutricionales.

Ingredientes  
TIPO DE BLOQUE (%)  

1 2 3 4 5 6 7 
Melaza  40 45 45 40 50 35 50 

Cal viva, apagada o 
aglutinante  10 10 10 10 5 10 8 

Urea  10 10 10 5 10 15 10 
Sal mineralizada  5 5 5 5 5 10 3 

Salvado  35 20  35   24 
Tamo picado   10      

Bagacillo de caña    30     
Cisco de café      5   
Tusa molida  

    
25 

  
Fosfato bicálcico        5 

Azufre  
     

5 
 

Hoja deshidratada de 
matarratón, yuca u otra 

fuente 
arbórea/arbustiva  

   5  25 
 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 

Ingrediente % Inclusión

Melaza

Fuente de Fibra*

Urea

Cal

Fuente de proteínaº

Sal Mineralizada

Azufre

Total

30 Saborizante y aglutinante

Fibra (rumia/energía de lenta degr.)

Proteína saludable

Proteína de larga degr. y fibra

Compactante

Minerales

Mineral ectoparasiticida

15

10

10

25

5

5

100

1. Pesaje: pesar los 
ingredientes de acuerdo a 

la formulación.

2. Mezcla de ingredientes sólidos: fibra, 
fuente de proteína (botón de oro / 

matarratón), cal, sal y azufre.

3. Mezcla de urea con melaza: lo 
importante de esta mezcla es que la 

urea quede uniformemente distribuida 
en la melaza.

4. Mezclar todos los ingredientes: se le 
agrega la mezcla 3 (urea + melaza) a 
la 2 (mezcla sólida) hasta obtener una 

mezcla uniformre.

5. Compactar la mezcla: introducir la 
mezcla en el molde, previamente cubrir el 

molde con una bolsa para evitar que la 
mezcla se pegue.

6. Una vez compactada la mezcla con las 
manos y un madero se desmonta el 

bloque, 8 días después, de su elaboración 
se puede suministrar a los animales.
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2.6 MANEJO DEL 
RECURSO HÍDRICO 

Autor: Julián Esteban Rivera - CIPAV. 

 

*Consideraciones especiales por la extensión 
amplia de los sistemas. Bajo estas condicio-
nes se recomiendan sistemas más complejos 
e intensivos en zonas como el piedemonte y 
la Macarena ya que pueden ser establecidos 
redes de acuerdo ganadero.

El recurso hídrico en la Orinoquia 

Dada la dinámica de los sistemas productivos 
de la Orinoquia y los escenarios de cambio 
climático desarrollados para el país, se estima 
que la disponibilidad del recurso hídrico en 
la región tendrá cambios importantes en los 
próximos años (ver Contexto regional – Cam-
bio climático en la primera parte de esta guía). 

Como se detalló en el capítulo sobre cambio 
climático y sus impactos sobre la ganadería 
en la Orinoquia, para la región de la Orinoquia 
se esperan aumentos de la temperatura de 
más de 1.5°C. De otro lado, los cambios pro-

yectados para precipitación total son ligeros 
fluctuando entre -5 a 5% (bajo el escenario de 
emisiones RCP 4.5) con mayores incrementos 
hacia el sur de la región y decreciendo hacia 
el nororiente del Vichada y oriente de Arau-
ca. Se proyecta que las lluvias disminuyan 
en los meses donde finaliza la temporada de 
lluvias entre septiembre-noviembre,especial-
mente hacia las zonas de Arauca y el norte de 
Vichada. Dicha proyección es importante en 
el contexto agropecuario puesto que podría 
ocasionar que la temporada de lluvias finali-
ce de manera más temprana de lo habitual, 
lo que significa menor agua disponible y una 
temporada seca más larga (CIAT y CORMACA-
RENA, 2017). 

Es necesario entender que la escasez de agua 
llegará de manera más pronta y que el perío-
do seco será más largo, lo que conllevará a 
mayores tensiones por la demanda de este 
recurso. La conservación y protección de 
fuentes hídricas será mucho más relevante y 
el uso eficiente del recurso deberá ser una de 
las principales medidas de adaptación (CIAT y 
CORMACARENA, 2017). Debido a todo lo ante-
rior es crucial buscar alternativas para utilizar 
eficientemente el recurso hídrico y estable-
cer alternativas que no solo mitiguen los GEI 
sino que también permitan una adaptación 
del sistema productivo ganadero al cambio 
climático y sus impactos en la Orinoquia (ver 
detalles de los impactos del cambio climático 
en la ganadería en el capítulo sobre cambio 
climático de la primera parte de esta guía).  

Oferta de agua constante y de buena 
calidad

Garantizar el acceso al agua 

El agua es un recurso esencial para el desarro-
llo y la supervivencia de todos los seres vivos, 
además, juega un papel vital en la producción 
animal. La cantidad de agua ingerida por los 
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animales se asocia directamente con 
el consumo del alimento y esta rela-
ción varía según la especie y las con-
diciones ambientales. En los sistemas 
bovinos, el agua es uno de los recur-
sos que permite lograr una adecuada 
productividad y un óptimo bienestar 
animal, razón por la cual es de gran re-
levancia contar con este líquido tanto 
en calidad como en cantidad. 

El ganado debe tener acceso permanen-
te al recurso hídrico, y el agua de bebi-
da debe ser fresca y abundante duran-
te todo el año.  Por lo tanto, en la finca 
ganadera se deben proteger las fuen-
tes que suministran esta agua, y todas 
aquellas sobre las cuales tiene alguna 
influencia (Zapata et al., 2022). 

Particularmente en la Orinoquia, donde 
los bovinos conviven con la fauna carac-
terística del paisaje, los bovinos pueden 
entrar en conflicto con esta al competir 
por el consumo de agua, en especial en 
las épocas críticas del verano. Por lo an-
terior, es indispensable tener alternati-
vas que no sólo beneficien a los sistemas 
ganaderos, sino que además estén pensadas 
para la fauna silvestre (Peñuela et al., 2019). 
Además, es importante considerar que las ca-
racterísticas del agua y de sus cauces están 
determinadas por rasgos de la zona, asocia-
dos a formas del paisaje, pendiente, clima, 
tipo de suelos y vegetación natural, variables 
que deben ser analizadas para lograr su ade-
cuado uso (Moreno et al., 2011).  

Acciones para una gestión efectiva del 
agua 

De acuerdo con Peñuela et al., (2019), y los 
10 mandamientos para una gestión optima 
del agua en sistemas bovinos propuestos por 
Fedegán (2022) y el Centro Para la Investiga-

ción en Sistemas Sostenibles de Producción 
Agropecuaria (CIPAV), las prácticas generales 
que puede favorecer un buen uso del recurso 
hídrico en los sistemas ganaderos son las si-
guientes, en especial sistemas bajo pastoreo:  

1. Hay que recordar que algunas personas, 
vecinos y conocidos utilizan el agua más 
abajo de las fuentes cercanas para su con-
sumo. La práctica inadecuada de permitir 
que los animales ingresen a las fuentes de 
agua genera contaminación, por eso es im-
portante mantener separados a los bovi-
nos y pensar en el bienestar de los demás 
habitantes de la región.   

2. Construir pozos profundos antes del ini-
cio del inverno; en estos pozos se podrá 

recoger agua y tenerla como fuente de hi-
dratación de los animales. 

3. Cosechar aguas lluvias. Aprovechar las 
aguas lluvias ubicando canales en el techo 
para recogerla en tanques y manténgalos 
tapados. Recoger el agua de los aguaceros 
puede ser de gran ayuda ya que esta se 
puede utilizar en labores domésticas dife-
rentes a las de la cocina como riego y lava-
do de instalaciones, pisos, cisternas, remo-
jo de ropas, herramientas de trabajo, entre 
otras cosas. 

4. Contar con abrevaderos para el gana-
do. Es necesario canalizar el agua hacia 
los bebederos y otros puntos estratégi-
cos de la finca. También se requiere hacer 

aislamientos para proteger las fuentes de 
agua, para evitar que los animales lleguen 
a consumir el líquido de manera directa en 
las fuentes. 

5. En paisajes como la sabana inundable 
cercar parcialmente los jagüeyes y fuentes 
de agua. Así el productor protegerá la lim-
pieza de su recurso hídrico y podrá usarlo 
considerando que otras especies animales 
de la región deben de contar igualmente 
con este recurso; bajo este ecosistema de-
berá buscarse llevar el agua a los bovinos.  
En otros ecosistemas o paisajes donde no 
exista interacción con especies silvestres, 
las zonas vecinas a los nacimientos, lagos, 
lagunas, ciénagas, quebradas y ríos se de-
ben aislar, establecer cercos para impedir 
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que el ganado ingrese, y en ellas no 
se deben llevar a cabo actividades 
agrícolas. El ganado en la proximi-
dad de las fuentes y cuerpos de 
agua daña los taludes y contamina 
el agua con el suelo que remueve, 
con sus heces y con su orina (Za-
pata et al., 2022). Se recomienda 
que estos aislamientos se hagan 
por medio de cercos vivos para 
lograr todos los beneficios que 
proporcionan como se mencionó 
anteriormente.  

6. Realizar una planeación de la 
oferta de agua para los animales. 

7. Conocer la clase de suelo que se 
tiene en la finca para planificar la-
bores de siembra y otras activida-
des que requieran uso del agua.  

8. Implementar embalses locales para la 
provisión de agua. Cuidar y reforestar los 
nacimientos de agua. Esto incluye sem-
brar árboles de rápido crecimiento o ar-
bustos a la orilla de las fuentes de agua: 
nacimientos, ríos, quebradas, lagunas, re-
servorios y bebederos. Se recomienda te-
ner una cerca de protección en las fuentes 
de agua a 10 metros de la ribera y allí sem-
brar árboles que ayuden a la protección 
de esa zona.   

9. Instalar molinos de viento y otros instru-
mentos que permitan bombear el agua. 

10. Instalar y usar sistemas de acueducto 
basados en las condiciones de producción 
de los predios.  

11. Usar sistemas de almacenamiento 
como tanques, hidroxilos, jagüeyes, es-
tanques, y hacer un adecuado proceso de 
mantenimiento y limpieza.   

Adicionalmente se resaltan acciones de man-
tenimiento de infraestructura que son impor-
tantes para evitar desperdicio de agua: 

• Instalar y usar flotadores en los bebederos y 
tanques de reserva para evitar desperdicios. 

Estos ayudan a que no haya un desperdicio 
del agua y no se presenten encharcamientos 
que pueden generar problemas sanitarios y 
podales. 

• Prevenir fugas teniendo en buen estado 
las mangueras, tuberías y llaves. Es impor-
tante revisar todos los implementos y he-
rramientas que se utilizan para canalizar o 
transportar el agua para que no se presen-
ten riegos inadecuados. 

• Analizar periódicamente (cada 1 o 2 años) 
el agua que utiliza en la finca para verificar 
su calidad. Las aguas contaminadas pue-
den enfermar o matar a los bovinos y con 
ello afectar el bolsillo de los productores. 
Por esta razón, es primordial asegurarse 

de brindar a los animales un líquido en óp-
timas condiciones.  En el caso de los pozos 
profundos se recomienda realizar análi-
sis previos para identificar qué minerales 
contiene el agua porque el exceso de sales 
puede llegar a ser tóxico para los bovinos.   

De otro lado la calidad del agua de bebida, 
especialmente su composición físico-quí-
mica, también puede condicionar el poten-
cial productivo de los animales, siendo las 
vacas de producción las más sensibles a 
este problema.  La calidad está determina-
da por los siguientes factores que también 
deben ser considerados para ofrecer un 
recurso de calidad: I) el sustrato del suelo 
donde transita o está asentada el agua; II) 
las filtraciones; III) la presencia de fuentes 
de contaminación en sus cauces, tanto de 
origen químico como bacteriológico; IV) la 
utilización de plaguicidas y fertilizantes de 
alta solubilidad. 

En términos legales la utilización de agua 
proveniente de cauces naturales y artificiales 
para el consumo pecuario está reglamenta-
da por el Decreto 1541 de julio 28 de 1978, 
modificado por el Decreto Nacional 2858 de 
1981 por el cual se reglamenta la Parte III del 
Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: “De 
las aguas no marítimas” y parcialmente la Ley 
23 de 1973. Los usos permitidos por la ley se 
describen en el artículo 32 y 33:  

Artículo 32°. Todos los habitantes pueden 
utilizar las aguas de uso público mientras 
discurran por cauces naturales, para beber, 
bañarse, abrevar animales, lavar ropas cua-
lesquiera otros objetos similares, de acuerdo 
con las normas sanitarias sobre la materia y 
con las de protección de los recursos natura-
les renovables. Este aprovechamiento común 
deber hacerse dentro de la restricción que 
estable el inciso 27 del artículo 86 del Decre-
to-Ley 2811 de 1974.  

Artículo 33°. Cuando se trate de aguas que 
discurren por un cauce artificial, también es 
permitido utilizarlos a todos los habitantes 
para usos domésticos o de abrevadero, den-
tro de las mismas condiciones a que se refie-
re el artículo anterior, y siempre que el uso a 
que se destinen las aguas no exija que se con-
serven en estado de pureza, ni se ocasionen 
daños al canal o aquella, o se imposibilite o 
estorbe el aprovechamiento del concesiona-
rio de las aguas. 

Requerimientos de agua en sistemas de 
producción bovinos 

Para un manejo adecuado del agua en sistemas 
bovinos es fundamental conocer la cantidad de 
este recurso que necesitan los animales con 
el objetivo de asegurar una oferta adecuada 
y constante, especialmente en los momentos 
más críticos como las épocas de sequía. 



GUÍAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES BAJOS EN CARBONO EN PAISAJES DE LA ORINOQUIA GUÍAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS GANADEROS SOSTENIBLES BAJOS EN CARBONO EN PAISAJES DE LA ORINOQUIA

178 179

Los requerimientos de agua de un animal 
están dados por la cantidad de líquido ne-
cesario para mantener el balance del orga-
nismo, es decir, la suma de las pérdidas de 
agua en el estiércol, pérdidas por evapora-
ción, más el agua retenida en el cuerpo en 
tejidos para crecimiento, desarrollo y pre-
ñez, así como para la producción (Duarte 
2013). Es importante saber que las canti-
dades de agua requeridas por los animales 
no son fijas, sino que varían en función de 
numerosos factores. Si bien en general se 
calcula que un animal adulto puede consu-
mir aproximadamente entre 8 y 10 % de su 
peso vivo en agua, de acuerdo con Duarte 
(2013) existen varios factores que afectan 
los requerimientos de agua (consumo po-
tencial).  Tomando en cuenta estos factores, 
se deben estimar valores específicos para 
cada condición de producción:  

• Relativos al ambiente: temperatura am-
biental, variación diaria de temperatura, 
humedad relativa, radiación solar, horas 
bajo el sol, lluvia y velocidad del viento.  

• Relativos a la dieta: contenido de hume-
dad, cantidad de nitrógeno, y fibra y sal del 
alimento.  

• Relativos al animal: peso vivo, estado fisio-
lógico, nivel productivo y consumo diario 
de materia seca. 

Se considera de forma general que los anima-
les no lactantes requieren entre 2 y 3 litros 
de agua por kilo de materia seca consumida. 
Los animales lactantes pueden ingieren adi-
cionalmente entre 2 y 3 litros de agua por litro 
de leche producido, pero también deprende-
rá de los factores previamente mencionados 
(Castle y Thomas 1975; Bartaburu 2001). En la 
Tabla 28 se presenten los consumos poten-
ciales de agua de diferentes tipos de anima-
les bajo distintas temperaturas ambientales; 

estos valores pueden servir como referencia 
para conocer la necesidad de oferta de nues-
tro hato ganadero.  

Tabla 28. Consumo potencial de agua según peso, tipo de animal y temperatura ambiental (Fuente: NRC, 2000).

El agua que consumirán los animales se puede estimar con algún nivel de precisión, con base 
en datos conocidos: producción de leche, consumo de materia seca, contenido de sodio en la 
dieta y la temperatura ambiente, como se indica en la siguiente fórmula (Beretta et al., 2004):

Consumo agua (1/anim/día) 0 5,99 + 0,90 (PL) + 1,58 (CMS) + 0,05 (NA) + 1,20 (T)

Donde PL:  producción de leche (kg/día); CMS:  consumo de materia seca (kg/día); Na: 
contenido de sodio de la dieta (g/día); T: temperatura ambiente (ºC).  

Existen otros modelos que utilizan variables adicionales para estimar el consumo de agua tales 
como cantidad de concentrado consumido; porcentaje de proteína en la dieta; evapotranspira-
ción potencial; temperatura máxima; sólidos lácteos; radiación solar; contenido de potasio en 
la dieta; cenizas totales en la dieta, raza, entre otros. El uso de estos otros modelos dependerá 
de la información que se tenga. Es importante resaltar que para la selección y aplicación de 
modelos para estimar el potencial de consumo de agua se deben tomar en cuenta las condicio-
nes tropicales y de pastoreo, con el objetivo de lograr cálculos más ajustados a la realidad de 
nuestros sistemas.      

Acueducto ganadero  

La ganadería sostenible requiere aislar con cercas las fuentes de agua y hacer división de po-
treros para un pastoreo adecuado, sin embargo en zonas donde se conviva con otras especies 
nativas se deberá asegurar su acceso a este recurso. La Orinoquia plantea grandes retos para 
llevar a cabo este manejo, en especial en sabanas inundables y altillanura donde la actividad 
se realiza en grandes extensiones. No obstante, es de vital importancia identificar alternativas 
que garanticen una oferta óptima en cuanto a cantidad y calidad de agua a los animales y la 
conservación del recurso hídrico.  

Para una mejor oferta de agua es necesario un sistema de bebederos que permita que el gana-
do encuentre con facilidad su agua de bebida fresca y abundante en cada una de las zonas de 
pastoreo. Según los paisajes de la OrinoquIa, la oferta de acueducto ganadero debe obedecer 
a las condiciones espaciales y ambientales de los sistemas; estas condiciones modificarán su 
distribución y su nivel de intensificación, ya que en regiones como la altillanura y la sabana inun-
dable estos sistemas serán menos complejos que en zonas como la Macarena y piedemonte 
gracias al tamaño de los predios, la orientación productiva y la posibilidad de implementar la 

Temperatura 
(°C)  

Vacas 
Lactando  

Vacas 
secas 

Animales en 
crecimiento  

Animales en 
ceba 

 
409 kg 409 kg 108 kg 273 kg 363 kg 454 kg 

21  54 37 22 30 41 48 
27  58 41 25 34 47 55 
32  51 45 32 41 56 68 
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rotación de potreros, cada zona deberá tener 
una oferta de agua por medio de redes de 
acueducto ganadero. Solamente en aquellos 
casos en los que por razones de topografía o 
costos es necesario dejar que el ganado beba 
de la quebrada, lo menos que se puede hacer 
es aislar la mayor parte del cauce y dejar unas 
pequeñas entradas en algunos sitios estraté-
gicos para el ingreso del ganado, así como de 
las especies nativas. 

El acueducto ganadero se inicia con la con-
servación de las fuentes de agua y termina 
con bebederos fijos o portátiles que abaste-
cen cada uno de los potreros. Con ellos se 
pretende que el ganado tenga fácil acceso al 
agua, en cada potrero o manga, sin necesidad 
de caminar grandes distancias (Zapata et al., 
2022). Con la adecuada distribución de los 
bebederos, de manera ideal en cada potre-
ro se evitan los desplazamientos innecesarios 
del ganado, se disminuye el tiempo, el estrés 
y el gasto energético de los animales asocia-
do con las caminatas en búsqueda de abre-
vaderos y se obtiene el beneficio adicional de 
disminuir el pisoteo del pasto, especialmente 
en los paisajes del Piedemonte y la Macarena 
(Zapata et al., 2022). 

Bebederos  

Existen numerosos tipos de bebederos, de 
diversa capacidad, forma y materiales (metá-
licos, plásticos, de cemento), que pueden ser 
construidos en la finca o adquiridos en los 
almacenes agropecuarios, donde es posible 
encontrar una amplia oferta de buena cali-
dad, de varias formas y tamaños. Un aspecto 
importante del bebedero es que disponga de 
un flotador o boya que controle el ingreso de 
agua, el cual debe estar oculto o protegido 
para que no pueda ser dañado por el ganado 
(Zapata et al., 2022). En los almacenes agro-
pecuarios además de bebederos, es posible 
encontrar una gran cantidad de tuberías y ac-

cesorios que facilitan establecer y manejar los 
acueductos ganaderos. 

Un buen sistema de bebederos se establece 
por medio de lo que se denomina un acue-
ducto ganadero. Aunque esto puede sonar 
muy complicado, se trata simplemente de una 
red de tuberías y mangueras para la conduc-
ción y distribución del agua en las diferentes 
zonas de pastoreo, que funciona ya sea por 
gravedad o por medio de algún equipo que 
bombea el agua a un tanque elevado para su 
distribución a los potreros. Las mangueras o 
redes de conducción pueden ir al descubier-
to, pero preferiblemente deben ir enterradas 
para evitar daños por pisoteo y por los rayos 
del sol.  

Reservorios (lagunas, jagüeyes)  

En muchas fincas, aunque se establezca un 
buen acueducto ganadero, es necesario cons-
truir reservorios, también llamados lagunas o 
jagüeyes, para el almacenamiento de agua 
debido a diferentes razones:  

• La finca carece de nacimientos de agua o 
de ríos o quebradas que pasen por ella.  

• El volumen de agua que ofrecen las co-
rrientes de agua presentes en el predio es 
muy limitado.  

• La disponibilidad de agua es buena en la 
época de lluvias, pero es mínima o nula 
durante ciertas semanas de la temporada 
seca.  

• Es necesario ofrecer el recurso hídrico tan-
to para los sistemas bovinos como para las 
especies silvestres y nativas.  

Los reservorios o lagunas son una muy buena 
estrategia –práctica y económica- que permi-
te captar y almacenar agua durante la época 
de lluvia para ofrecerla al ganado durante la 
época de sequía. En casos como este se habla 
de “cosecha de agua lluvia”; es una muy bue-

na forma de estar preparado para la época 
seca y para enfrentar la incertidumbre en los 
regímenes de lluvia por el cambio climático 
(Zapata et al., 2022).

De acuerdo con Zapata et al., (2022), se de-
ben de tener algunas observaciones con rela-
ción a los reservorios, las cuales se describen 
a continuación.  

• Los reservorios son construcciones prácti-
cas, sencillas, eficientes y económicas que 
ocasionan un mínimo impacto ambiental.  

• Con cuidado simple perduran por muchos 
años. Las labores de operación y mante-
nimiento son muy sencillas y demandan 
poca mano de obra.  

• Su construcción no requiere la utilización 
de maquinaria sofisticada ni de materiales 
complejos. En un lugar apropiado con el 
trabajo de 10 – 12 horas de bulldozer se 
construye un buen reservorio.  

• Se deben construir preferiblemente en zo-
nas donde la topografía del terreno permi-
te captar por escorrentía el agua lluvia que 
cae sobre un área vecina amplia (área de 
captación), además de la lluvia que cae di-
rectamente sobre el reservorio.  

• En fincas con topografía irregular debe ubi-
carse en la parte más alta posible para lo-
grar que el agua llegue por gravedad a la 
mayor parte del predio.  

• En lo posible seleccionar un lugar donde el 
suelo sea arcilloso para retener el agua sin 
necesidad de usar ningún tipo de imper-
meabilizante.  

• Se debe evitar que el exceso de agua se 
escape por encima de las paredes o talu-
des del reservorio, ya que esto erosiona y 
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afecta la estabilidad de las paredes. Para 
remediar esto se debe tener un tubo de 
desagüe (de PVC o cemento) que impida 
que el nivel del agua alcance el borde su-
perior del reservorio. 

Según recomendaciones de Zapata y colabo-
radores (2022), de modo ideal el reservorio 
debe servir como lugar de almacenamiento 
de agua para ser distribuida por medio de 
mangueras a bebederos situados en cada 
potrero; esto por temas de características 
aplicaría para paisajes como la Macarena y el 
piedemonte. No debe servir como bebedero 
para el ganado porque cuando el ganado in-
gresa al reservorio erosiona el reservorio y lo 
pueda dañar; el estiércol y la orina del ganado 
contaminan el agua que se convierte en fuen-
te de parásitos y otras enfermedades para los 
demás animales; cuando el reservorio tiene 
poca agua, el ganado puede entrar hasta el 
centro del reservorio con alto riesgo de que-
dar atascado en el lodo y morir. Sin embar-
go, en algunos lugares o épocas del año el 
ingreso del ganado al reservorio es inevitable. 
Debe limitarse esto hasta donde sea posible y 
considerando la fauna silvestre. 

Finalmente, para desarrollar un adecuado sis-
tema de acueducto o sistema de bebederos 
Moreno et al., (2011) recomiendan tener las 
siguientes consideraciones:  

• Calcular el consumo de agua de acuerdo 
con el inventario ganadero según tamaño y 
sistema productivo (leche, doble propósito, 
cría, ceba).  

• Calcular la demanda de agua según la cli-
matología regional, procurando reservas 
para la época de baja precipitación.  

• Aforar las fuentes propias o externas de 
agua para abastecer la demanda tanto de 
personas como de animales y cultivos.  

• Diseñar e implementar redes de conduc-
ción de agua hasta las zonas de pastoreo.  

• Construir o instalar bebederos fijos o mó-
viles según los grupos de ganado y las ro-
taciones, los cuales deben estar ubicados 
estratégicamente para que el animal no 
realice desplazamientos prolongados que 
disminuyen la productividad por el ejerci-
cio, e incrementan el pisoteo del potrero.  

• Establecer franjas de protección a lado 
y lado y de las quebradas y prohibir cual-
quier actividad agropecuaria, el uso de 
agroquímicos y el acceso al ganado.  

• Ayudar a la restauración del bosque en el 
área ribereña de una manera más rápida, 
eliminando el pasto que invade el cauce.  

• Sembrar especies de árboles de crecimien-
to rápido que brinden sombra al cauce, 
aporten elementos para la formación de 
nuevos hábitats dentro de las quebradas, y 
en términos más amplios se acelere la res-
tauración del bosque ribereño.  

• Enriquecer estos corredores ribereños con 
especies arbóreas y arbustivas nativas que 
protejan sus orillas, incrementen la som-
bra y provean material vegetal estable que 
conserve la diversidad de hábitats en las 
quebradas.  

• Monitorear los bebederos y la red de abas-
tecimiento para garantizar la calidad (fres-
cura) y cantidad de agua dependiendo del 
estado fisiológico del ganado.  

• Es importante tener en cuenta lo dispues-
to en materia de legislación para la región 
donde se ubica el sistema ganadero, sobre 
los cuerpos, fuentes y rondas de aguas.  
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2.7 MANEJO ANIMAL 
Autor:  Camilo Alvarado Cortés - Fedegán, 
Yadi Lorena Duarte - Fedegán. 

Gestión de animales improductivos 

              

* Prioritario en altillanura y sabanas inundables.  

Prioridad baja para piedemonte y Macarena 

Esta práctica tiene relación con algunas otras 
mencionadas anteriormente, y en especial para 
las fincas ubicadas en el paisaje de altillanura y 
sabanas. Se quiere insistir en la necesidad de 
llevar a cabo registros que identifiquen a sus 
animales de acuerdo con la normativa vigen-
te (SINIGAN) y compilen los datos productivos, 
reproductivos y sanitarios de forma individual 
mediante el uso de tarjetas, formatos y/o cua-
dernos. A partir del análisis de esta información, 
como se recomienda a continuación, podrá el 
productor identificar los animales más eficien-
tes como mejorantes y fijar sus características 
sobresalientes en las siguientes generaciones. 
Podrá también tomar decisiones sobre qué ha-
cer con los animales menos eficientes para que 
no se conviertan en una carga económica.   

Piedemonte

Macarena

Transición orino amazonence

Altillanura Sabanas inundables* *
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Enumeramos a continuación los índices e indicadores básicos para selección.  

Índice de vaca (IV). Es indicador para sistemas doble propósito, que permite relacionar la pro-
ducción de leche y carne con el comportamiento reproductivo (medido a través del Intervalo 
entre Partos). 

Para calcular este indicador (IV) tenga en cuenta: 

Producción leche lactancia = La producción de leche por lactancia se obtiene para cada vaca, 
sumando la producción diaria desde que inicia hasta que finaliza (seca la vaca). Se resalta la 
importancia del “Registro de pesajes de leche”; el valor final se expresa en litros. 

Factor = Es un valor que sirve para expresar la relación biológica (en términos de proteína) 
entre la carne y la leche o la relación económica entre los precios de dichos productos. En el 
este índice, el valor más usado es 5, lo cual quiere decir que 5 litros de leche equivalen a 1 Kg 
de ternero desteto. Cuando la empresa está cerca de los centros de consumo, donde la leche 
se paga mejor se usa un factor menor de 5, pero si está alejada y hay dificultad en las vías de 
comunicación, el factor se aumenta reflejando el hecho de que se requiere vender más litros 
de leche para igualar al valor de un kilo de carne. Una de las mayores ventajas del DP es la fle-
xibilidad para acomodarse a las demandas del mercado. 

Ejemplo de este indicador: Vaca A = produjo 2.500 litros por lactancia; logró un ternero con 190 
kg de peso al destete y un intervalo entre partos de 520 días. 

Vaca B = produjo 2.200 litros por lactancia; logró un ternero con 210 kg de peso al destete y un 
intervalo entre partos de 420 días. 

¿Qué vaca tiene mejor índice para ser seleccionada? 

Vaca A = 2.500 litros / 5 (factor) = 500 + 190 (Peso al destete) = 690 / 520 (IEP) = 1,33 X 100 = 133 

Vaca B = 2.200 litros / 5 (factor) = 440 + 210 (Peso al destete) = 650 / 420 (IEP) = 1,55 X 100 = 155 

La vaca con mejor índice es la B. 

Peso al destete (kg). Los mejores pesos al destete están relacionados con mejores ganancias 
diarias de peso en la recría en condiciones de buen manejo (alimentación, condición sanitaria, 
entre otras). 

Índice de Novilla Preñada (INP). Se propone que se use un indicador que combine repro-
ducción con producción hasta la pubertad, tanto por consideraciones económicas (a aquellas 
más eficientes para ganar peso, se les puede tolerar que sean menos eficientes reproductiva-
mente) como biológicas (las vacas o razas de mayor tamaño adulto tiene pubertad más tardía). 

Para calcular este indicador (INP) tenga en cuenta: 

GDP a 24 meses (g) = La ganancia diaria de peso a 24 meses se calcula de la siguiente manera: 

Peso a los 24 meses (kg) – Peso al nacimiento (kg) =  Y el resultado lo divide en 720 (24 meses).  

Ejemplo de este indicador. Se necesita calcular el índice de novilla preñada de los siguientes 
animales.

Novilla A. Este animal nació de 33 kg y peso 400 kg a los 24 meses. Y quedó preñada a los 
540 días. 

Novilla B. Este animal nació de 30 kg y peso 410 kg a los 24 meses. Y quedó preñada a los 
600 días. 

Producción leche lactancia
+ Peso al destete (kg)

Factor

IEP x (días)
x 100IV =

Peso ajustado a 
270 días (kg) =

Peso (kg) - peso al nacer (kg)

Edad (días)
x 270 días + peso 
al nacer (kg)

INP =
Ganancia diaria de peso  a 24 meses (g)

Edad a la preñez (días)
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¿Qué novilla tiene el mejor índice de novilla preñada? 

Novilla A = GDP a los 24 meses = (400 – 33) = 367 kg / 720 días = 0.509 x 1.000 = 509 gr 
509 / 540 (días) = 0.943 

Novilla B = GDP a los 24 meses = (410 – 30) = 380 kg / 720 días = 0.528 x 1.000 = 528 gr 
528 / 600 (días) = 0.880

La novilla con mejor índice es la A. 

Pruebas de desempeño en pastoreo. Son pruebas que se hacen para evaluar cómo es el 
comportamiento de los bovinos en condiciones de campo.  Se tienen en cuenta la expresión ge-
nética (raza) y ambiental (alimentación, principalmente). Para realizar esta prueba los animales 
deben estar en igualdad de condiciones. Es decir, deben ser de la misma raza, sexo y edad. Los 
principales indicadores que se evalúan son Ganancias Días de Peso (GDP) y desarrollo testicular 
en los machos. Como resultado, se determinará cuáles son los mejores animales para dejarlos 
como reproductores o vientres de reemplazo. 

Si se compara entre grupos de diferentes razas, pero de igual sexo, edad y alimentación (pasto 
+ sal + agua), se hace posible encontrar cuál de estas razas tiene mejor desempeño genético en 
las condiciones de producción y ambientales de la Orinoquia. 

Índice de Toro (IT). Los de mayor puntaje por supuesto serán los mejores e irán a reemplazar 
los toros viejos. Se tienen en cuenta tres factores: leche, carne y reproducción. 

Para este índice de selección se tiene en cuenta el Índice Vaca (IV) de la madre del torete y 
el IV promedio del hato. También la Ganancia Diaria de Peso (GDP) del torete en un periodo 
determinado (generalmente del destete hasta los 24 meses) o los resultados obtenidos en las 
pruebas de desempeño y la GDP de los animales que hacen parte del análisis. Como informa-
ción reproductiva se utiliza la circunferencia escrotal (CE) del individuo y del grupo, y el intervalo 
entre partos (IEP) del hato.

IT =

IV madre

IV hato GDP promedio grupo

IEP (días)

CE promedio (cm)

GDP torete prueba CE torete 24 meses (cm) 
+ +

Plan Sanitario 

               

* Priorizado para altillanura y sabanas inun-
dables  

Todo predio ganadero, independientemen-
te de la región, el paisaje, la ubicación, el nú-
mero y tipo de animales, debe contar con un 
plan sanitario que permita la expresión del 
potencial productivo de los animales y pueda 
disminuir los riesgos del hato. 

El plan sanitario obedece a las acciones orien-
tadas a prevenir, controlar y erradicar agen-
tes que puedan ejercer algún grado de vul-
nerabilidad o riesgo sobre la sanidad de un 
hato desde el nacimiento hasta la edad adul-
ta de los animales. El plan sanitario debe ser 
elaborado y ejecutado con supervisión de un 
profesional de la salud animal, médico veteri-
nario o médico veterinario zootecnista.                                

Ejes fundamentales para formular el 
plan sanitario 

Manejo del recién nacido 

• Manejo del ternero al nacimiento: Para 
los nacimientos se deben garantizar las 
condiciones mínimas para que el parto se 
produzca de la mejor y de la manera más 
rápida. Una vaca en condiciones sanitarias 
y nutricionales óptimas puede desencade-
nar el parto y llevarlo con éxito. Se deben 
supervisar las hembras que estén próxi-
mas al parto y si se requiere, prestar apoyo.  

• Limpieza del hocico, ollares y cuerpo en ge-
neral: Tan pronto como el ternero sea ex-
pulsado del canal del parto, si la madre no lo 
limpia debe hacerse la limpieza del hocico y 
ollares en pro de retirar el exceso de muco-
sidades propias del proceso de parto. Este 
proceso debe realizarse con guantes por 
bioseguridad del operario y porque el terne-
ro aún no posee defensas (Bautista, 2016). 

• Consumo de calostro: En los rumiantes el 
consumo de calostro en las primeras horas 
de vida es determinante para la sobreviven-
cia del recién nacido. Además de aportarle 
nutrientes y energía para poder regular su 
temperatura, el calostro le aporta al recién 
nacido inmunoglobulinas que lo protegen 
contra infecciones, que el becerro no pue-
de combatir por su sistema inmunológico 
aún inmaduro (Bautista, 2016). 

Piedemonte

Macarena

Transición orino amazonence

Altillanura Sabanas inundables* *

Si dinero quieres ahorrar, con un 
plan sanitario debes contar.
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• Desinfección de ombligo: Tan pronto nace 
el ternero se debe realizar la desinfección 
del ombligo empleando preferiblemente 
tintura de yodo.  Dado que el ombligo es 
una de las áreas de mayor cuidado porque 
es un área potencial de ingreso de patóge-
nos, debe impregnarse de tintura de yodo 
hasta la pared abdominal. 

Identificación 

La práctica de identificación de los bovinos 
tiene dos propósitos principales. Por una par-
te, mostrar la propiedad de los animales. Por 
otra, facilitar el proceso de rastreo o trazabili-
dad para las cadenas de suministro (leche y/o 
carne). Existen varias opciones para la identi-
ficación de cada animal, aunque el tatuaje y la 
chapeta son los más comunes. No obstante, 
vale la pena resaltar la implementación del 
Sistema Nacional de Identificación e informa-
ción de Ganado Bovino – SINIGAN, bajo los 
lineamientos y reglamentación expedida por 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
(Resolución 380 de 2012). El Sistema Nacio-
nal de Identificación e Información de Gana-
do Bovino tiene como objetivo garantizar la 
trazabilidad de los bovinos y afianzar el segui-
miento epidemiológico de los mismos. Para 
mayor información remitirse a la página del 
Instituto Colombiano Agropecuario ICA, ente 
sanitario del país, a través de www.ica.gov.co 

Descorne 

Esta práctica busca facilitar el manejo de los 
bovinos y prevenir lesiones entre ellos, así 
como de los operarios que están en contacto 
con ellos. Es necesario tomar en cuenta las 
prácticas de bienestar animal para seleccio-
nar la mejor opción de descorne. En terne-

ros se usan preparados comerciales en pasta 
que contienen soda caustica, hidróxido de 
calcio y glicerina. Se recomienda usarla en los 
primeros días de vida del ternero, entre el se-
gundo y el quinto y preferiblemente antes del 
noveno día de vida, tiempo en que aparece el 
botón o yema del cuerno. 

Programa de control y prevención de 
parásitos 

El programa de control y prevención de parási-
tos debe partir del tipo de bovinos que tiene el 
hato, las condiciones de sanidad, ambientales 
y de manejo de los animales, para que con su 
implementación se permita la mejor expresión 
de la capacidad productiva de los bovinos.  

El programa de control de parásitos debe 
ser elaborado por un profesional médico ve-
terinario o médico veterinario zootecnista, 
conociendo la incidencia de los parásitos en 
la zona, las condiciones climáticas, el esta-
do de los animales, la edad para proceder a 
realizar la selección del medicamento, dosis 
y frecuencias de aplicación.  Las ayudas diag-
nósticas, tales como coprológicos, frotis san-
guíneos, cuadros hemáticos y otros tipos de 
exámenes pueden emplearse para facilitar los 
diagnósticos y orientar la toma de decisiones 
y tratamientos asertivos.  Cada caso que se 
presente y cada tratamiento que se aplique, 
debe registrarse en los formatos pertinentes. 

Podología  

Los problemas podales, comúnmente denominados cojeras, deben ser tratado por un especia-
lista y el tratamiento debe ser acorde a las complicaciones que se estén presentando. 

Vacunaciones 

El plan de vacunación debe corresponder al criterio médico profesional, con base en la inciden-
cia de los problemas en la zona y específicamente en el hato. Las vacunaciones reglamentarias 
deben estar incluidas en primera medida y las demás son propias de la incidencia.  

Manejo de la vaca seca

Las vacas secas deben recibir un manejo especial, bajo supervisión constante. El periodo de la 
vaca seca comprende un periodo los 30 a 60 días antes del parto y hasta los 21 a 30 días del 
postparto. Es muy importante que la vaca seca llegue a este periodo con una condición corpo-
ral alrededor de 3,5.  

Para estimar la condición corporal de los bovinos hay diferentes escalas, la más común ubi-
carlos en una escala de 1 a 5, siendo uno los animales más delgados y 5 los animales obesos; 
para hacerlo, se valora la parte dorsal anterior a la cadera que permite ver los huesos más 
prominentes del bovino en esta área y estimar el llenado de la masa muscular y la presencia de 
grasa sobre esta área. En la Figura 17 se muestran algunos parámetros que permitirán estimar 
la condición de los bovinos con mayor facilidad. 
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Figura 17. Estimación de la condición corporal en bovinos (Fuente: Ganaderiaenpatagonia.
blogspot.com/2016).

Las prácticas de manejo más comunes se relacionan con: 

• Manejo en un potrero separado del resto de los animales bajo supervisión constante, el po-
trero preferiblemente sin áreas de lodazales o encharcamientos. 

• Disposición de agua en cantidad y calidad, pero disminución en la cantidad de alimento (su-
plementación) en los días cercanos al parto. 

• Preferiblemente suministro de sales aniónicas para prevenir la hipocalcemia, comúnmente 
conocida como fiebre de leche.  

Manejo de enfermedades 

Las enfermedades que se presentan en el 
hato no son aisladas y corresponden a la inte-
racción de las condiciones ambientales, esta-
dos nutricional e inmunológico de los anima-
les. Los medicamentos que se requieran para 
el tratamiento deben ser formulados por un 
médico veterinario o médico veterinario zoo-
tecnista, así como las medidas de manejo que 
se tomen con respecto al grupo más que del 
individuo. Los tiempos de administración, do-
sis, frecuencia, tiempos de retiro y afines de-
ben corresponder al criterio médico y deben 
registrarse en los formatos previstos, como 
los eventos de enfermedades o alteración en 
la salud de cada individuo. 

División por grupos de animales  

Conocer cómo se comportan los bovinos, 
brindarles las condiciones para que expresen 
sus bondades, contar con operarios aptos 
que puedan mejorarlos y reducir costos, sin 
duda favorece la productividad del hato.  

Para hacer una división por grupos de bovinos 
se han planteado cuatro ejes fundamentales. 

• Conocer el comportamiento de los bovi-
nos. Los bovinos tienen comportamientos 
innatos, con los que nacen. Tienen com-
portamientos adquiridos, que están liga-
dos a las experiencias. 

• Vida en grupo. Los bovinos son gregarios 
y aislarlos totalmente de los demás produ-
ce estrés. Es una característica de especie, 
porque así se defienden can mayor facili-
dad de los depredadores. Deben manejar-
se en grupos.  

• Dominio y liderazgo. En los grupos hay ani-
males dominantes. La jerarquía suele es-
tablecerse los primeros días de la vida en 

grupo. Los bovinos la establecen con base 
en diferentes aspectos como estatura, 
fuerza, agresividad, entre otros. También 
hay animales líderes que son seguidos por 
los demás en acciones como tomar agua o 
ir a consumir la sal y suplementos. El líder 
no tiene que ser el dominante, a veces es 
la vaca con mayor edad, que tiene mayores 
experiencias vividas.  

• Características sensoriales. El olfato, oído, 
vista y comunicación son sentidos agudos 
que le permiten a los bovinos defenderse 
o escapar, comunicarse y vivir socialmente 
dentro del grupo. 

Consideraciones zootécnicas 

En favor de la productividad, dividir el ganado 
en lotes es la integración de las consideracio-
nes enlistadas anteriormente, adicionando la 
aplicación correcta e integral de los conoci-
mientos en genética, fisiología, nutrición, sa-
nidad y administración. 
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Los bovinos, de acuerdo con su estado fisiológico y etapa productiva, poseen diferentes requeri-
mientos nutricionales y las condiciones de manejo pueden variar. No es lo mismo el manejo del 
lote de hembras paridas con supervisión constante, traslados a corral, ordeño, revisión de las 
crías, que el lote de ceba que, además de tener otros requerimientos nutricionales, las prácticas 
de manejo son diferentes y la exigencia a los operarios es menor.   

En la Tabla 29 se presentan las variables a considerar para dividir el hato de bovinos de acuerdo 
con su estado fisiológico y productivo. Para definir los grupos tome en cuenta que cada hato tie-
ne características particulares, que determinan variaciones en estas divisiones grupales, como 
animales con mayor capacidad de ganancia de peso, animales precoces, animales con compor-
tamientos fuertes de lívido, entre otros. 

Tabla 29. División de ganado por lotes (Fuente: Arboleda, 1974).

En este aspecto los registros juegan un papel importante para el manejo del hato y para el de-
sarrollo de programas de mejoramiento, toma de decisiones, medidas de prevención, control, 
manejo de enfermedades y tratamientos que puedan sucederse.  

Monitoreo reproductivo e implementación de montas controladas o estacionales 

Eficiencia	reproductiva 

El éxito de la actividad ganadera depende de la eficiencia reproductiva. Para fortalecer dicha efi-
ciencia se deben considerar algunos momentos importantes que se presentan a continuación. 

Ganancia diaria de peso (GDP) y edad a 
la pubertad en las hembras.

La edad a la pubertad está relacionada con la 
tasa de crecimiento del animal y su ganancia 
diaria de peso. A mayor tasa de crecimiento el 
animal llega más pronto a la pubertad. Según la 
raza de la hembra se debe determinar el mo-
mento oportuno para servirla por primera vez. 

Es importante realizar el seguimiento de la ga-
nancia de peso de acuerdo con las recomen-
daciones previamente mencionadas (Imple-
mentación de registros y su uso para la toma 
de decisiones) para obtener una edad al pri-
mer parto eficiente (menor a 36 meses). En-
tre más rápido paran las novillas, más rápido 
inicia el ciclo productivo de la leche y la carne. 
En esta etapa es importante ofrecer pasturas 
en cantidad y de buena calidad, acompañada 
de una adecuada suplementación mineral. 

LOTE DESCRIPCIÓN

 

Vacas que requieren supervisión, especialmente cuando 
se acerca el parto.

Hembras gestantes

Hembras paridas 2 - 
4 meses

Lote de apareamiento 
- vacas no gestantes

Lote de destetos

Lote de levante

Lote de ceba

Vacas en producción con crías pequeñas; prácticas de 
manejo que involucran el cuidado de la madre y la cría. 

Estas vacas deben quedar preñadas nuevamente lo más 
pronto posible por cuanto se requiere presencia del toro en 

el grupo (1 toro por cada 25 hembras).
Vacas o novillas que aún no están preñadas. Requirimiento 

de 1 toro por cada 25 hembras.

Animales que recién fueron separados de sus madres y 
ya no lactan o ya no consumen leche.

Animales que han empezado su desarrollo juvenil. 
Preferiblemente separar hembras de machos.

Animales que inician o están en su periodo de engorde. 
Si es el caso de hembras en ceba, estas deben estar 

separadas del lote de machos de ceba.

Gestión de los días abiertos. 

 - Dentro del ciclo reproductivo de la 
hembra, en los días transcurridos en-
tre el parto y una nueva gestación se 
pueden realizar prácticas de manejo 
que contribuyen a mejorar la condi-
ción de la hembra. 

 - Nutrición y alimentación. Garantizar 
pastos en cantidad y calidad que ofrez-
can la proteína, energía y minerales 
necesarios para una buena involución 
uterina, menor pérdida de condición 
corporal y pronta actividad ovárica. 

 - Diagnostico reproductivo. Luego de 45 
días de parida, la vaca debe ser palpada 
en busca de establecer su reactivación 
reproductiva. En el caso que no sea así, 
se deben realizar los tratamientos que 
permitan su activación lo más pronto 
posible, siempre bajo la recomenda-
ción y acompañamiento de un médico 
veterinario o zootecnista. 

 - Montas estacionales o controladas. 
Hay varios conceptos importantes 
para tener en cuenta al momento de 
hablar de montas contraladas para las 
vacas aptas para la reproducción. Se 
habla de montas controladas porque 
el reproductor comparte espacio con 
las vacas por un determinado tiempo 
(número de días). El periodo de mon-
ta establecido debe responder a un 
estudio previo del comportamiento 
climático y de la disponibilidad de fo-
rraje de la finca (pluviosidad, aforo de 
praderas, entre otras). 

Luego, con la salida del reproductor, las vacas 
quedan solas y se confirma cuales quedaron 
preñadas y cuáles no. El objetivo de esta prác-
tica es hacer coincidir la mayor producción y 
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calidad forrajera con los mayores requerimientos nutricionales de vacas y sus crías (primeros 3 
meses de cría). Igualmente, concentrar las prácticas de manejo sanitario, mayor atención a los 
nacimientos, disminución de la mortalidad, reconocer los animales con problemas reproducti-
vos y lograr grupos de terneros al destete más homogéneos (edad y peso).  

Esquema de la monta estacional en altillanura 

En la Figura 18, se muestra un ejemplo de un esquema de monta estacional de acuerdo con los 
regímenes de lluvia del paisaje de altillanura plana y disectada. En sabana inundable las vacas 
ciclan y regulan su ciclo para parir en pleno verano, evitando que las crías nazcan en las épocas 
más lluviosas y aumente con esto la mortalidad, por lo que no es recomendable implementar 
monta estacional en este paisaje.  

Figura 18. Esquema de monta estacional de acuerdo con los regímenes de lluvia de los paisajes de altillanura plana y 
disectada. (Fuente: Contexto ganadero, 2018).

Se plantea el siguiente protocolo con base en la Figura 18, que puede ser adaptado a las con-
diciones y prácticas de manejo particulares de la finca. 

• La monta estacional se realiza en una temporada de seis meses desde abril hasta septiembre. 

• A las vacas se les realiza un chequeo reproductivo un mes antes del inicio de la temporada 
de monta para verificar su estado. Al mismo tiempo a los toros se les debe realizar un exa-
men de aptitud reproductiva y de calidad seminal. 

• Se forman lotes de 25 hembras con un toro. Este lote debe ser estable con el fin de I) evitar 
la mezcla de hembras que no se conocen, por lo que se disminuyen peleas; II) evitar consan-
guinidad (vacas y novillas emparentadas con el toro). 

• A los dos meses de iniciada la temporada de monta se realiza una palpación para detectar 
vacas preñadas y determinar si los toros están trabajando de manera adecuada. Si se detec-
ta baja tasa de preñez por causas atribuibles al toro este debe ser cambiado. 

• A los cuatro meses de iniciada la temporada se realiza una segunda palpación con la finalidad 
de reconfirmar las preñadas, detectar nuevas preñeces e identificar pérdidas gestacionales. 

• Un mes luego de retirado el toro se realiza la tercera palpación para confirmar las preñadas; 
de acuerdo con los resultados se toman decisiones de descarte.

• Dos meses antes de la temporada de par-
tos se llevan las hembras a los potreros 
destinados como paritorios. 

Uso de razas y cruces de animales 
adaptados a las condiciones medio 
ambientales 

La selección de la raza o tipo de ganado para 
la finca va más allá de seleccionar el tipo de 
bovinos que más se vende. Cada finca, así se 
ubique en una misma vereda, municipalidad 
o departamento tiene características propias 
y determinantes. 

Acá encontrará algunos aspectos claves a te-
ner en cuenta, que pueden orientar la selec-
ción de razas o biotipo de bovinos. 

Aspectos claves para la selección de 
razas 

Los escenarios de cambio climático estiman 
alteraciones marcadas en temperatura y regí-
menes de lluvias para la Orinoquia, con efec-
tos adversos para la actividad ganadera en 
general y los bovinos por estrés calórico y la 
alteración en la cantidad y la calidad de los fo-
rrajes, como se ha mencionado en la primera 
parte de esta guía.

Bajo estos escenarios, se requiere mayor efi-
ciencia e implementar acciones de adapta-
ción en la producción ganadera. De acuerdo 
con ello, se listan ventajas de las razas criollas. 

•	 Clima	y	microclima	de	la	finca. Los bo-
vinos, de acuerdo con la raza, poseen ca-
racterísticas especiales que les permite 
sobrevivir, producir o prescindir a climas 
determinados.  

Como se discutió en la sección sobre cambio 
climático, múltiples estudios destacan las ca-
racterísticas y la adaptabilidad de los recursos 
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zoogenéticos criollos para enfrentar los desa-
fíos de la producción animal en la región de la 
Orinoquia. Dentro de las bondades de adap-
tabilidad, se destacan la capacidad de adap-
tación a condiciones tropicales; su resistencia 
y tolerancia a parásitos y enfermedades; fa-
vorabilidad al estrés por calor y adaptación a 
baja disponibilidad de forraje y agua (Núñez 
- Domínguez et al., 2016). La Convención de 
las Naciones Unidas de lucha contra la deser-
tificación UNCCD, indica que 35 % de la su-
perficie terrestre está ocupada por agostade-
ros, sabanas y montes bajos y que una de las 
principales causas de la desertificación de los 
suelos es el sobrepastoreo. En consecuencia, 
una oportunidad para favorecer la sostenibili-
dad y para reducir el impacto ambiental es el 
uso de razas criollas tal como lo indican Pei-
netti et al., (2011), quienes resaltan la evolu-
ción de estas razas en áreas de escasez de 
forraje y baja disponibilidad de agua. 
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•	 Metas productivas. Plantee sus metas 
de producción de acuerdo con las condi-
ciones de su predio para evaluar cuáles 
son las razas o cruces preseleccionados 
que más se adecúan a estas condiciones.  
¿Cuál será su orientación, la producción de 
carne, la producción de leche, de crías o el 
doble propósito? Algunas razas tienen ma-
yor bondad en la producción de leche, in-
térvalos entre parto, índices de novilla pre-
ñada, ganancias diarias de peso, ganancias 
de peso al destete, entre otras. 

De acuerdo con sus capacidades a nivel de 
predio, su clima, microclimas, oferta y calidad 
forrajera, podrá ir seleccionando los bovinos 
que podrían expresar de mejor manera sus 
bondades. Los animales criollos se pueden 
explotar en sistemas extensivos con meno-
res costos y gastos de inversión. Estudios de-
muestran que las razas criollas colombianas 
han presentado excelente comportamiento 
reproductivo y productivo, índices favorables 
de crecimiento, reproducción y supervivencia, 
dada su favorabilidad a través de la rusticidad, 

tolerancia al calor, resistencia a ectoparásitos, 
gran habilidad de combinación y producción 
de heterosis frente a cruzamientos con razas 
cebuinas y europeas. Estas habilidades le han 
catalogado como razas para el desarrollo de 
producciones eficientes, con habilidades para 
resistir condiciones climáticas con gran varia-
bilidad, temperaturas fuertes, accesos res-
tringidos al recurso hídrico, entre otras con-
diciones.  Martínez (1999) las cataloga como 
competitivas en explotaciones pecuarias en 
tierras ecuatoriales cálidas.  

•	 Tendencias de mercado. Las dinámicas 
económicas a nivel mundial, y las tendencia 
nacionales, regionales y locales le permiten 
identificar cuál es la inclinación del merca-
do que puede satisfacer a través de la pro-
ducción que está proyectando. Con base 
en esta demanda externa puede hacerse 
las siguientes preguntas: ¿Necesita produ-
cir carne, leche, crías? ¿Cuál es el mercado 
que quiere satisfacer? ¿Cuáles son la venta-
jas, oportunidades, fortalezas y debilidades 
de ese mercado? 

•	 Prácticas viables de apareamiento y 
reproductivas. Con la selección de la raza, 
cruce o biotipo apto para el clima, las con-
diciones de su predio, su mercado y obje-
tivos trazados, deberá seleccionar el toro 
o las tecnologías de reproducción que le 
permitirán obtener las crías idóneas para 
su hato ganadero. Tenga en cuenta costos, 
oportunidades, eficiencia y afines.  

• Recuerde que sus bovinos requieren pri-
mero satisfacer sus requerimientos de sos-
tenimiento para luego empezar a reprodu-
cirse y producir.  

• Las razas criollas colombianas han demos-
trado mayores tasas de preñez, concep-
ción y partos exitosos dado a sus ventajas 
en tasas de cubrimiento que pueden brin-

dar los padrotes (toros), indicadores de concepción, porcentaje de preñez en hembras, baja 
presentación de partos distócicos, habilidades maternas, efecto sala cuna en rebaños, inter-
valo entre partos favorables, entre otros que le permiten ventajas reproductivas. 

•	 Indicadores productivos en comparación con costos de producción. La toma de re-
gistros le permitirá tomar decisiones con respecto a lo proyectado (sus metas) y lo que está 
obteniendo en su predio o empresa ganadera. Los animales criollos colombianos tienen una 
amplia adaptación a la variabilidad ambiental, principalmente con relación a temperatura. 
Por esto, en comparación con otras razas, tienen mayores tasas de concepción, porcentajes 
de preñez, partos exitosos, intérvalos entre partos, ganancias de peso al destete, entre otras.  

• Los animales criollos poseen gran capacidad de aprovechamiento de los recursos naturales 
pobres y de residuos de cosecha, con capacidad de supervivencia con limitados recursos ali-
menticios disponibles (Anzola, 2005). En algunos estudios hallaron marcadores moleculares 
asociados a resistencia a fiebre aftosa, resaltando la raza de ganado criollo San Martinero y 
para marcadores de resistencia a brucelosis la raza BON (Anzola, 2002). 

La FAO reconoce en los recursos zoogenéticos, pecuarios y agrícolas, gran variabilidad de ge-
nes, características y razas de las diferentes especies, resaltando en dicha variabilidad gran 
potencial para la alimentación y la lucha contra el hambre. Estas características, resultado de la 
adaptación al ambiente, la domesticación y el intercambio genético le reconoce como potencial 
para la producción sostenible en el tiempo (FAO, 2001). 
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2.8 CONSERVACIÓN 
Y RESTAURACIÓN 
DE ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS EN 
PAISAJES GANADEROS 
DE LA ORINOQUIA
Autores: Victoria Andrea Barrera Zambrano 
- Consultora TNC, América Astrid Melo - TNC, 
Thomas Walshburger - TNC. 

La Reserva de La Aurora, en Casanare alberga, desde 
hace varios años, al felino más grande de América.  
Allí en la cuenca de los ríos Ariporo y  Orinoco, donde 
están los últimos reductos de bosques conservados 
con grandes reservorios de agua, el Jaguar es un in-
dicador de la salud del ecosistema. Sin embargo, su 
presencia cada vez mayor, ha generado conflictos con 
los vecinos del Hato, por el ataque a reses y potros.

“Es importante que se reconozca que el Jaguar es tan 
llanero como cualquier llanero, siempre ha hecho 
parte de la vida, las historias y cuentos de Casanare” 
Jenny Gallo. 

Son necesarias estrategias de educación ambiental 
sobre la relevancia de este felino en el mantenimiento 
del ecosistema, la necesidad de conservar las diferen-
tes coberturas de la sabana y con ellas su fauna, para 
que existan presas suficientes para él y la adopción 
de otras prácticas como el cruce  de ganado Cebú 
con San Martinero,  que se defiende del felino, espe-
cialmente los toros a la crías.  Sin embargo se debe 
aceptar un mínimo de pérdida y esto puede ser com-
pensado con el turismo de naturaleza que se realiza 
en la reserva. 

Rosalba Múnera Valencia | Las 2 Orillas, mayo 
13, 2016.

Herramientas para la conservación y 
restauración del paisaje ganadero en la 
Orinoquia

 

¿Por qué y para qué conservar y 
restaurar	en	fincas	ganaderas?

Como se ha reiterado, los paisajes de la Ori-
noquia son muy diversos y están compuestos 
de elementos como pastizales nativos, este-
ros, bosques, bosques de galería, matas de 
monte y morichales, que en conjunto permi-
ten el funcionamiento de los ecosistemas, el 
correcto flujo y provisión de agua, la regula-
ción del clima, la calidad de los suelos y la per-
manencia de la flora y fauna nativa. Teniendo 
en cuenta que el sistema ganadero depende 
de todos estos beneficios de la naturaleza, 
el mantenimiento de cada uno de estos ele-
mentos es indispensable para la producción y 
para el bienestar de quienes viven en la finca, 
de allí la importancia de conservar.  Como sa-
bemos que resultado de la ganadería y otras 
prácticas productivas, algunos de los ecosis-
temas han sufrido cambios y se han degrada-
do, es necesario complementar la conserva-
ción de las áreas que están en buen estado 
y mantienen su estructura y función natural, 

Piedemonte

Macarena

Transición orino amazonence

Altillanura Sabanas inundables
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con la restauración de aquellas que se han in-
tervenido y dañado; esto permitirá que se lo-
gre recuperar la integridad y salud del paisaje 
y se contribuya a los indicadores productivos 
y de bienestar animal que busca la finca.

Entonces, para hablar de restauración y con-
servación en paisajes ganaderos es necesario 
hablar de ganadería sostenible, pues la idea 
es integrar este sistema productivo a las es-
trategias de mantenimiento de los ecosiste-
mas, de manera que los valores de ambas 
se refuercen. En este sentido, metodologías 
como la planificación predial participativa 
(PPP) propuesta en el capítulo 1.3, permiten al 
productor definir las acciones que, en el corto, 
mediano y largo plazo se requieren para con-
seguir la finca ideal, y mejorar los indicadores 
ambientales, productivos y socioeconómicos 
(Figura 19) A continuación, se presentan es-
trategias de conservación y restauración en 
paisajes ganaderos en algunos casos diferen-
ciadas por paisajes o ecosistemas.

Estrategias de conservación asociadas a 
Acuerdos Cero Deforestación y reservas 
de la sociedad civil  

Los Acuerdos de Cero Deforestación (ACD) son 
alianzas público-privadas que tienen como 
objetivo frenar la deforestación provocada 
por la producción agrícola y ganadera, ayu-
dar a cumplir con sus objetivos de reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI),  buscar una producción más sostenible y  
combatir el cambio climático, por lo que con-
tribuyen al cumplimiento de la Resolución No. 
0126 de 2022, que plantea los lineamientos 
de la Política de Ganadería Bovina Sostenible 
2022 - 2050. De igual manera, buscan promo-
ver la restauración de áreas transformadas 
por sistemas productivos no sostenibles, se-
gún el Plan Nacional de Restauración Ecoló-
gica, Rehabilitación y Recuperación de Áreas 
Degradadas, a través de modelos sostenibles 

en la cadena de valor y de suministro de carne 
y leche bovina y sus derivados.

Si le interesa conocer sobre estos acuerdos y 
que beneficios tiene adherirse a estos puede 
consultar en: Link a página acuerdo o infor-
grafía ¿Qué Son Los Acuerdos Cero Defores-
tación? | Cero Deforestación (cerodeforesta-
cioncolombia.co).

De otra parte, la figura de Reserva Natural de 
la Sociedad Civil (RNSC) es reconocida bajo el 
marco legal colombiano mediante la Ley 99 
de 1993. En el Artículo 109 de esta ley se esta-
blece que se “denomina Reserva Natural de la 
Sociedad Civil, a la parte o el todo del área de 
un inmueble que conserve una muestra de 
un ecosistema natural y sea manejado bajo 
principios de sustentabilidad en el uso de los 
recursos naturales, cuyas actividades y usos 
se establecerán de acuerdo a reglamentación 
con la participación de las organizaciones sin 
ánimo de lucro de carácter ambiental” (ver 
Contexto regional – oportunidades de con-
servación y uso sostenible de la biodiversidad 
en la Orinoquia colombiana). 

Para mayor información sobre RNSC visite la 
página web de Resnatur.  Y consulte Santama-
ría et al., 2019. Sobre Otras Medidas Efectivas 
de Conservación Basadas en Áreas OMEC.

Conservación y restauración de pastizales 
nativos en sabanas

En cuanto a los pastizales nativos, a pesar de 
que aún falta investigación sobre la calidad 
nutricional de las más de 200 especies que 
se conocen, se siguen promoviendo como 
mejor alternativa a la introducción de pastos 
exóticos. La pérdida de sabana natural, prin-
cipalmente a lo largo del piedemonte está 
amenazando la diversidad de flora y fauna allí 
presente. Ya se conoce que hay más de 60 es-
pecies de gramíneas y leguminosas que sos-
tienen la ganadería extensiva en este paisaje 
(Bustamante, 2019). 

Además, se conoce que las gramíneas de ma-
yor calidad nutricional de la Orinoquia predo-
minan en las zonas inundables. Actualmente, 
90% de lo que consume el ganado de cría en 

Casanare y Arauca (sabanas inundables) son 
praderas nativas. Sin embargo, también se 
sabe que la productividad es baja, principal-
mente debido a un manejo inadecuado de 
pasturas por sobre-quema y sobre-pastoreo 
con su consecuente degradación. Los produc-
tores podrían duplicar la capacidad de carga 
de las praderas de Casanare introduciendo 
el manejo rotacional de pastos, la suplemen-
tación con bloques nutricionales, entre otras 
acciones que se describen en esta guía.  Así 
mismo, las razas criollas (Sanmartinero, Ca-
sanareño) son otra opción para mantener la 
diversidad de especies vegetales ya que es-
tas tienen una dieta de pasturas mucho más 
amplia que razas cebuinas. Esto mejoraría los 
indicadores productivos y reproductivos, con-
virtiendo al mantenimiento de las especies de 
pastos y gramíneas nativas en una oportuni-
dad para la ganadería, y para la conservación 
del ecosistema de sabana, sin la utilización 
de agroquímicos y respetando los pulsos de 
inundación y regímenes estacionales.

Por otro lado, si se quieren recuperar áreas 
de sabana que han sido sembradas y domina-
das por pastos exóticos, es necesario aumen-
tar tiempo entre pastoreos a más de 60 días, 
que según observaciones de ganaderos facili-
ta que las especies nativas vuelvan a dominar 
gradualmente. Las quemas también pueden 

Altillanura Sabanas inundables

Resnatur Santamaría

OMEC
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ser un mecanismo para eliminar pasturas in-
troducidas (Urochloa ssp), ya que no son re-
sistentes al fuego.  Lamentablemente aún no 
se cuenta con una producción de semillas de 
especies nativas para enriquecer potreros; 
la alternativa es colocar perchas para aves 
y mantener pastizales más altos en parches 
para dispersores como pequeños roedores. 
En sabanas arbustivas o con árboles disper-
sos la dispersión por aves se facilita aún más. 
Esta técnica está asociada a la presencia de 
árboles dispersos en potreros.

Así mismo, cuando se trata de conservar y 
manejar pastizales nativos, es importante 
preguntarse por el papel del fuego en la saba-
na. El fuego ha sido un disturbio histórico en 
la sabana y ha jugado un papel importante en 
su mantenimiento (Hoffmann, 1999; Williams 
et al., 2001; Bond, 2016). A pesar de la poca 
documentación sobre el uso de fuego como 
estrategia de conservación de los herbazales, 
se sabe que utilizando una frecuencia baja 
se ayuda a controlar la invasión por especies 
arbustivas y arbóreas que después son sus-
trato para favorecer incendios naturales o 
provocados de mayor magnitud e intensidad. 
Adicionalmente el fuego promueve el rebrote 
de muchas especies gramíneas pirofilas, para 
que estén frescas para el ganado (Jyumonji, 
1996). En el capítulo 2.3.1 puede consultar 
sobre el Manejo adecuado del fuego en la 
producción ganadera de la sabana natural.

Como parte de las estrategias de conserva-
ción de pastizales y en general del suelo (tam-
bién aplica para piedemonte y Macarena), 
es necesario hacer un manejo adecuado de 
agroquímicos, como herbicidas, insecticidas, 
antiparasitarios, entre otros que son utiliza-
dos para el control de insectos chupadores 
en los pastos, moscas, garrapatas y arvenses 
asociadas a los potreros ganaderos, y que 
afectan directamente a los escarabajos que 
se encuentran en las áreas productivas, por 

su acción de amplio espectro y porque per-
manecen en el terreno por meses, incluso 
años, afectando en general la biodiversidad 
asociada a los paisajes ganaderos (Giraldo, 
2015). Estos escarabajos cumplen un papel 
fundamental en el ciclaje de nutrientes y la 
descompactación del suelo, por lo que es ne-
cesario asegurar su existencia, disminuyendo 
y en lo posible evitando estos agroquímicos.

Pero la sabana no son sólo pastizales. Se debe 
planificar la conservación y mantenimiento de 
la flora nativa con una visión integral a nivel de 
finca y paisaje, que debe partir de la planifica-
ción predial y la estructura ecológica principal 
en donde se identifican otros componentes 
como palmares (morichales), bosques de ga-

lería y esteros, que deben ser conservados, 
no intervenidos y posiblemente restaurados 
(si han sido degradados). En cualquier caso, la 
ganadería no debería alterar y reducir estos 
ecosistemas, pues de su permanencia depen-
de la funcionalidad de la sabana en general y 
los beneficios de la naturaleza para el ganado. 

Conservación y restauración de 
morichales

Un morichal es una agrupación de palmas 
de la especie Mauritia flexuosa, que crece en 
una zona inundada, que generalmente está 
asociada a otro cuerpo de agua; es decir que 
de él se alimentan algunos caños en la sa-
bana. Este ecosistema presenta una elevada 

diversidad de especies y formas de vida de 
plantas acuáticas (Marrero et al., 1997), mu-
chas de ellas generalmente ausentes en los 
ríos llaneros del piedemonte andino (Fernan-
dez, 2007). Además, provee alimento y hábi-
tat para una gran variedad de fauna.  También 
tiene un importante valor cultural, porque es 
icónico en el paisaje de sabana, porque sus 
frutos son también consumidos por huma-
nos, especialmente por comunidades indíge-
nas y las hojas y fibras también tienen usos 
artesanales. Es decir que “no se trata sólo de 
la importancia biológica de una comunidad 
vegetal, sino del mantenimiento de un com-
plejo socio ecosistema que ya ha sido reco-
nocido en su valor y que amerita una urgente 
y eficaz protección” González-B. y Rial (2011). 
Las principales amenazas sobre los moricha-
les son el cambio en el uso del suelo por la 
tala para establecimiento de potreros, las 
quemas descontroladas para el rebrote de 
pastos y la compactación del suelo y contami-
nación de sus aguas por entrada del ganado 
González-B. y Rial (2011). 

Se ha observado en morichales de Arauca y 
Casanare que existe una tendencia a la dis-
minución y desaparición de la especie de pal-
ma, porque solo existen individuos adultos y 
el proceso de regeneración natural se está 
viendo afectado por el consumo de semillas 
y plántulas por parte de animales domésticos 
como bovinos y cerdos. De manera que las 
estrategias de conservación y restauración 
de este ecosistema se basan en el aislamien-
to de los morichales en pie y la propagación y 
siembra de plántulas, en los bordes del mori-
chal, impidiendo el acceso de animales. 

Consejos para establecer estos 
encierros: 

• Para la propagación de esta especie se 
pueden hacer rescates de plántulas de 
moriche y sembrarlas cuando tengan una 
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altura de mínimo30 cm. También pueden 
usarse frutos que se tardan en germinar 
de 45-60 días (Asociación Calidris, 2020). 

• El material puede propagarse y rustificarse 
en un vivero pequeño previo al transplante 
en el encierro.  

• Los encierros deben ubicarse en un lugar 
que anteriormente fue un morichal y cuen-
te con las condiciones de humedad de 
este, o en el borde de un morichal actual, 
que ha sido degradado y desea ampliarse. 

• Los encierros pueden ser rectangulares de 
20 x 100 m, a manera de parcela, con una 
malla o alambre que impida la entrada de 
cualquier roedor pequeño.  

• La siembra de plántulas debe hacerse a 30 
cm de profundidad, a una distancia entre 
plántulas entre uno y tres metros, en nin-
gún caso a menos de 50 cm entre sí.    

• Los frutos también pueden sembrarse di-
rectamente a una profundidad de 3 cm; su 
germinación se produce entre 6-10 meses 
después de sembrados (Asociación Cali-
dris, 2020).

• El monitoreo constante, la exclusión del 
fuego y el riego en la época seca, son ac-
ciones necesarias para asegurar la super-
vivencia de las palmas en los encierros. En 
la época seca se recomienda dejar la ve-
getación de alrededor de las plántulas de 
moriche, para conservar la humedad, en 
invierno es mejor realizar un plateo.  

• Ante la afectación por insectos, se puede 
realizar un control manual, al tratarse de una 
siembra pequeña (Asociación Calidris, 2020).

Conservación y restauración de bosques 
de galería, zonas de nacimientos y 
recarga hídrica 

Los bosques de galería en las sabanas se 
han visto afectados especialmente por el es-
tablecimiento de cultivos arroz y otros siste-
mas productivos que se extienden más allá 
de este ecosistema, al intervenir cauces de 
ríos y hacer uso de agroquímicos y fumiga-
ción aérea. Si los bosques de galería con-
servan una ronda suficientemente amplia 
alrededor del río, en donde no se hace uso 
indiscriminado de su madera y se evita la 
entrada de fuego en épocas de verano, los 
bosques aseguran la provisión de agua du-
rante el verano y la regulación de la tempera-
tura para el ganado. Lo ideal es sacar el agua 
estableciendo bebederos para los animales 
e impedir el ingreso del ganado al bosque, 
aunque es claro que este es un reto en hatos 
ganaderos dada sus extensiones.

Los bosques de galería de la sabana pueden 
ser restaurados haciendo uso de estrategias 
de enriquecimiento con especies de plantas 
amenazadas, maderables, endémicas y raras 
(que permita la ampliación de la franja) en el 
caso de que se haya intervenido. Las plántu-
las que se siembren deben provenir de la mis-
ma zona (semillas o rescate de plántulas) y ser 
propagadas y robustecidas en viveros dentro 
de la misma finca, de manera que sean intro-
ducidas cuando tengan un tamaño suficiente 
que les permita afrontar cambios estaciona-
les. No se recomienda comprar plántulas en 

viveros lejanos, incluso si se trata de la misma 
especie.  Al momento de la siembra vale la 
pena incluir el uso de fertilizantes orgánicos, 
enmiendas para la acidez, agregar materia or-
gánica, micorrizas e hidroretenedores, para 
facilitar el establecimiento de los arbolitos. En 
la Tabla 30 se incluye un resumen con algu-
nas de estas estrategias y arreglos espaciales 
con especies claves para la conservación.

Es conclusión, es fundamental conservar los 
mosaicos de pastizales de zonas inundables, 
bosques de tierra firme, morichales, esteros 
y los bosques de galería para un buen man-
tenimiento de las fluctuaciones hídricas del 
territorio. El desafío de la ganadería en saba-
na inundable radica entonces en saber equi-
librar la relación producción – conservación, 
teniendo en cuenta la estacionalidad, pulsos 
de inundación y especies de gramíneas y fo-
rrajes nativos, adaptados a cada condición 
(inundación y extrema sequía).

Sin embargo, todas estas estrategias de con-
servación plantean otro reto,	 los	conflictos	
con grandes felinos como el jaguar (Pan-
thera onca) y el puma (Puma concolor), quienes 
frecuentemente son cazados en represalia o 
por prevenir ataques al ganado, significando 
pérdidas para los ganaderos, sobre todo si se 
suma a   los bajos índices productivos del sis-
tema, que definitivamente deben ser mejora-
dos (Peñuela, 2012) (Recuadro 2.4.1).

La Reserva de La Aurora, en Casanare alberga, des-
de hace varios años, al felino más grande de Améri-
ca.  Allí en la cuenca de los ríos Ariporo y  Orinoco, 
donde están los últimos reductos de bosques con-
servados con grandes reservorios de agua, el Jaguar 
es un indicador de la salud del ecosistema. Sin em-
bargo, su presencia cada vez mayor, ha generado 
conflictos con los vecinos del Hato, por el ataque a 
reses y potros.

“Es importante que se reconozca que el Jaguar es tan 
llanero como cualquier llanero, siempre ha hecho 
parte de la vida, las historias y cuentos de Casanare” 
Jenny Gallo. 

Son necesarias estrategias de educación ambiental 
sobre la relevancia de este felino en el mantenimiento 
del ecosistema, la necesidad de conservar las diferen-
tes coberturas de la sabana y con ellas su fauna, para 
que existan presas suficientes para él y la adopción 
de otras prácticas como el cruce  de ganado Cebú 
con San Martinero,  que se defiende del felino, espe-
cialmente los toros a la crías.  Sin embargo se debe 
aceptar un mínimo de pérdida y esto puede ser com-
pensado con el turismo de naturaleza que se realiza 
en la reserva. 

Rosalba Múnera Valencia | Las 2 Orillas, mayo 
13, 2016

 

Recuadro 2.4.1 Experiencia hato La 
Aurora

Bosques de piedemonte y Macarena

El piedemonte hoy en día es un paisaje que, 
aunque en algunos municipios posee algunos 
relictos de bosque primario y secundario in-
mersos en una matriz de cultivos y pasturas, 
está en su mayoría deforestado. Bajo este 
escenario, las estrategias de conservación de-
ben partir de un reconocimiento de las distin-
tas coberturas de la finca, identificando bos-

Altillanura Sabanas inundables
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ques ribereños o de galería, afloramientos de 
agua (nacederos), relictos de bosques madu-
ros que deben ser aislados y en los cuales 
debe impedirse la entrada del ganado y utili-
zar bebederos sustitutos. Contreras citado en 
Peñuela et al., 2014 plantea que se debería 
destinar mínimo 30% del área de la finca a la 
conservación o recuperación de estas cober-
turas y plantear estrategias de recuperación y 
restauración, con miras a incrementar la co-
nexión entre fragmentos de bosques. 

Por otro lado, para plantear estrategias de 
restauración, se debe primero evaluar la fun-
cionalidad biológica del paisaje, para saber el 
grado de intervención. Por ejemplo, qué tanto 
las áreas algún avance en la vegetación (ras-
trojos), mediante restauración pasiva pueden 
contribuir a su recuperación; qué áreas re-
quieren de alguna asistencia como enrique-
cimiento de bosques secundarios y rastrojos 
con especies amenazadas, raras, endémicas 
y maderables; qué zonas de mayor fragilidad  
requieren de una mayor intervención (res-
tauración activa) con estrategias de nuclea-
ción, barreras rompevientos, incluso recupe-
ración de cárcavas; que áreas no son aptas 
para ganadería y/o cultivos por estar en altas 
pendientes y deben ser liberadas para su re-
cuperación, retirando la actividad productiva. 
Por último, en qué zonas (idealmente en las 
más planas o menos pendientes de la finca) 
se puede integrar la actividad ganadera con 
los demás elementos del paisaje, por ejem-
plo, a través de sistemas silvopastoriles (SSP, 
ver secciones 2.4.1 a 2.4.6) en donde es clave 
la incorporación del árbol al potrero y su con-
tribución por medio de diferentes arreglos, a 
recuperar e incrementar la conectividad del 
piedemonte con las sabanas. 

La restauración como estrategia de 
reconversión productiva

Cuando nos encontramos en un paisaje inter-
venido, en donde a causa de las actividades 
agropecuarias se ha degradado, la restaura-
ción puede tener como finalidad la recupera-
ción y rehabilitación de estas áreas degrada-
das. Si, además estas áreas son zonas aptas 
para las actividades productivas por su baja 
pendiente, las actividades a desarrollar allí 
pueden no sólo revertir el daño y degrada-
ción ambiental, sino que a la vez pueden con-
tribuir a mejorar la productividad de la finca. 

En las secciones 2.4.1 a 2.4.6 se presentan los 
sistemas silvopastoriles en paisajes ganade-
ros intervenidos (Piedemonte – La Macarena) 
que pueden contribuir a incrementar la pro-
ductividad de las zonas de pastoreo, al tiem-
po que aportan a la recuperación del suelo, 
la protección de las fuentes de agua, el incre-
mento en la biodiversidad y provisión de de-
más servicios ecosistémicos. 

Con su implementación, la ganadería pasa a 
hacer parte de la solución al mantenimiento 
de la integridad del paisaje y la conservación y 
restauración se establecen como un aporte in-
dispensable para el incremento de la produc-
tividad del sistema. En la tabla 30 se incluyen 
estrategias y arreglos espaciales, resaltando la 
importancia de algunas especies nativas im-
portantes para la conservación y restauración 
como la palma de Sarare (Syagrus sancona)., 
el totumo (Crescentia alata), el flor rosado (Ta-
bebuia rosea), el cacay (Caryodendron orino-
cense), el bucare (Erythrina fusca), el guayacan 
yopo (Mimosa trianae), el higuerón (Ficus spp) 
y la mora (Maclura tinctoria). 

Figura 19. Ruta para la implementación de estrategias de conservación y restauración en paisajes ganaderos.

2. PLANIFICACIÓN PREDIAL PARTICIPATIVA
Identifique y delimite las áreas de producción, áreas

de conservación y áreas de restauración.

3. FORMULACIÓN
*Defina objetivos y resultados esperados (idealmente 

planee indicadores) de restauración, producción 
y conservación.

*Plantee las estrategias que va a implementar para
alcanzar estos objetivos.

*Recuerde que la idea es que los objetivos de la
restauración y la producción se refuercen entre si, es

decir que las estrategias deben ser articuladas.

4. ¿QUÉ NECESITA?
*Evalue que recursos (humanos, financieros, tiempo,

conocimiento) requiere para desarrollar sus estrategias.
*Planee las actividades teniendo en cuenta los recursos

y el tiempo y haga un cronograma de trabajo realista
para la implementación. Tenga en cuenta la estacionalidad

de la región donde se encuentra.

5. IMPLEMENTACIÓN
*Propague con anterioridad el material vegetal que va a usar.

*Prepare y aisle áreas de siembra.
*Establezca las estrategias definidas previamente (aislamiento

de fuentes hídricas, acueductos ganaderos, división de 
potreros, núcleos de sombrio, cercas vivas, BMF...).

6. SEGUIMIENTO
*Haga un plan de monitoreo periódico a corto, mediano y 

largo plazo.
*Evalue los resultados alcanzados y si está cumpliendo con 

los objetivos que propuso.
*Ajuste y vuelva a formular, si es necesario (vuelva al paso 3).

1. PREPARACIÓN
Identifique causantes del deterioro del ecosistema y las 

barreras para su recuperación.
En su predio, clasifique las áreas según su nivel de 

degradación y pérdida de funcionalidad.
Reconozca los potenciales para la recuperación de la áreas.

Piense en los posibles
riesgos y cómo abordarlos.

Puede empezar con pequeños pilotos
donde evalúe las estrategias planeadas,
y con base en resultados, implemente
en el resto del área.
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Tabla 30. Resumen de estrategias según paisaje y ecosistema, ejemplos y referencias de casos.

  Paisaje  Uso actual  Estrategia Ejemplo / Estudio QR de acceso
para más información

 

Sabana 
inundable

 

 

Altillanura

 

Pastos nativos

Conservación de 
pastizales nativos. 

 

 
Fuegos controlados 

(intensidad y 
frecuencia baja).

 

División de potreros 
en zonas con 
pasturas ya 

establecidas y 
manejo adecuado 

del pastoreo. 

Bancos de forraje y 
bloques 

multinutricionales. 
Topocheras en majeado. 

 Núcleos de sombrío. 
 Acueductos ganaderos. 

 Cosecha de aguas lluvias. 

 Protección de esteros.

 Control y disminución de
 uso de agroquímicos e

 invermectinas en bovinos.

 

Los retos de las semillas
nativas y la restauración del 
Cerrado, Brasil. Sembraron 
pastos nativos y controlaron 
pastos invasores. A través de 
limpieza mecánica y siembra 

de grandes cantidades de 
semillas de especies de 

pastos de rápido crecimiento. 
Las semillas de plantas 

nativas fueron mezcladas con 
materia orgánica y suelo del 

lugar antes de ser 
difuminadas.

Ganadería en la Hermosa, 
Casanare, límite con Vichada. 
Hato La Lorena. Presenta una 
planificación de la finca, con 

zonas de pastos introducidos, 
aprovechamiento de pastos 

nativos con rotación de 
potreros en zonas inundables 
y bancos de sabanas según 
la estacionalidad. Quemas 
controladas al inicio de las 

lluvias, en agosto y 
eventualmente en noviembre 

para tener rebrotes 
permanentes.

Implementación de todas 
estas estrategias, y como son 
mecanismos de adaptación al 

cambio climático, en el 
piedemonte y la sabana de 

Casanare.

También se presenta una 
cartilla con un modelo de 
ganadería climáticamente 
inteligente para sabana 

inundable frente a escenarios 
de cambio climático.                                

Escarabajos del estiércol en 
paisajes ganaderos de 

Colombia.                             

Paisaje  Uso actual  Estrategia Ejemplo / Estudio QR de acceso
para más información

 

Bosques de
piedemonte

 

 

Macarena

 

Bosques
primarios o

secundarios.

 

Gran alianza para hacer de 
la Ganadería un sector 

sostenible en Colombia: 
arreglos de silvopastoriles 

intensivos, de mediana 
intensidad y no intensivos 

con diversas 
combinaciones de especies 

forrajeras, pastos 
mejorados y árboles 

maderables; así como 
bancos de forraje, cercas 

vivas y barreras 
rompevientos. Las 

estrategias en su conjunto 
buscaban aumentar la 

productividad de unidades 
de cabezas de ganado 

(UCG) de las fincas, 
incrementar la 

productividad de carne y 
leche, mejorar la calidad de 

suelo y fuentes hídricas, 
reducir emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI) 

del sector, contribuir a la 
captura de carbono y 

preservar la rentabilidad del 
negocio ganadero a largo 

plazo.  

Rastrojos y
vegetación
secundaria.

 

Pasturas
en zonas

pendientes
con suelos

degradados.

Zonas de
ganadería/

pasturas en
áreas más 

planas.

 

 

  

 

 

 

Bosques de
galeria.

 

Morichales de Vida: una 
experiencia en las sabanas 

de Arauca: plan de 
restauración ecológica que 

contempló la construcción de 
un vivero comunitario, el 
aislamiento de zonas de 

restauración, la siembra del 
material vegetal, el 

mantenimiento y monitoreo 
de las plantaciones. 

 

Morichales.

 

 

 

Aumento en la ronda de
vegetación a través de 

enriquecimiento con especies 
nativas (claves, endémicas, 
amenazadas, maderables y 

raras) y aislamiento.

Enriquecimiento e incremento 
del área con propagación y 
siembre de moriche, clave el 

aislamiento.

Conservación y aislamiento de 
zonas de pastorea.

Enriquecimiento con especies 
nativas (claves, endémicas, 
amenazadas, maderables y 

raras), acompañado de 
aislamiento.

Nucleación, franjas conectoras 
entre núcleos y fragmentos de 

bosque aledaños, barreras 
rompevientos acompañado 
de aislamiento de áreas de 

ganadería.

Suspención de fuego o fuegos 
muy super�ciales controlados 
para preparación de potreros.

Suspención de uso de 
fumigación para eliminación 

de arvenses.

División de potreros en zonas 
con pasturas ya establecidas y 

manejo adecuado del 
pastoreo.

Banco de forraje.

Árboles dispersos en potrero.

Acueductos ganaderos.

Cercas vivas.

Sabana inundable

Altillanura

Piedemonte

Macarena

Transición orino amazonence
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2.9. OTRAS CONSIDERACIONES 
Identificación	de	mercados 

Autores: Camilo Alvarado Cortés, Yadi Lorena Duarte y Ana María Ayala - Fedegán.   

Mercado 

La ganadería en Colombia tiene un papel estratégico en la seguridad alimentaria y la actividad 
económica del país. Contribuye con 1,4% del PIB nacional, aporta 21,8% de PIB agropecuario 
y 48,7% del PIB pecuario.  Genera más de 810.000 empleos directos que representan 6% del 
empleo nacional y 19% de la ocupación en actividades agropecuarias. La figura 2.5.1.1 refleja 
la producción y consumo de carne y leche a nivel nacional para el año 2021. Cabe resaltar que, 
frente al mercado de exportación, el país tiene grandes oportunidades.  En 2021, por ejemplo, 
la carne colombiana se exportó a 26 mercados internacionales.  

Figura 20. Producción y consumo de carne y leche a nivel nacional para el año 2021. (Fuente: Fedegán, 2022).

Sacrificio de
ganado: + 4

millones de cabezas
de ganado

7.821 millones de
litros de leche cruda

758.737 toneladas 
equivalentes a canal

40% en la industria
formal

17.3 kg de consumo
habitante/año

Consumo:
162 litros/hab/año

Carne Leche
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La región de la Orinoquia en Colombia se destaca como una de las principales zonas de produc-
ción y comercialización de carne bovina en el país.  La comercialización de la carne   de región 
de la Orinoquia se realiza a través de diferentes canales. Los ganaderos tienen la opción de ven-
der su ganado directamente a los compradores, como frigoríficos, mataderos, distribuidores 
y minoristas. Además, existen ferias y subastas ganaderas que se llevan a cabo regularmente, 
donde los productores pueden exhibir y vender su ganado. Tanto el ganado criollo como el 
de las llamadas razas mejoradas coexisten en esta región, lo que brinda una amplia oferta de 
productos pecuarios. 

La producción ganadera en esta región, además, impulsa el desarrollo de otras industrias relacio-
nadas, como la producción de alimentos para el ganado, la fabricación de productos derivados de 
la carne, como embutidos y lácteos, y la generación de empleo en la cadena de valor ganadera. 

No obstante, es importante destacar que la ganadería en la región también enfrenta desafíos, 
como la necesidad de mejorar la infraestructura vial y logística para facilitar el transporte de 
los productos ganaderos.  Se requiere también el fortalecimiento de las prácticas sostenibles 
que minimicen el impacto ambiental, a la vez que se garantice la rentabilidad y eficiencia de los 
agroecosistemas y se restaura la funcionalidad socio ambiental de los paisajes productivos, de 
tal forma que se valoren, por parte de la sociedad y el mercado, los productos resultantes de la 
ganadería (Resolución 0126 de 2021). 

Formalización de mercados 

Actualmente la venta de bovinos en el país es una actividad que representan muy buena remu-
neración a los ganaderos, dado los precios actuales y las oportunidades de exportación que se 
han venido desarrollando desde hace alrededor de cuatro años.  

La cadena de comercialización de ganado bovino en Colombia está representada a través de 
los siguientes eslabones (Figura 21): 

Figura 21. Cadena de comercialización de bovinos (Fuente: MADR, 2020). 

Asobufalos: Asociación Colombiana de criadores de bufalos; Fedegan: Federación Colombiana 
de Ganaderos. 

Fedefondos: Federación Nacional de Fondos Ganaderos; NFG: Nueva Federación Ganadera de 
Colombia.  

Sector primario

Asobufalos

Fedegán

Fedefondos

FNG

Unaga

Comercialización

Asosubastas

BMC

Transportador

Asistransport

Plantas de
Benficio

Frigoríficos de
Colombia

Acincas

Asocárnicas

Industria

ANDI

Unaga: Unión Nacional de Asociaciones Gana-
deras Coombianas; Asosubastas: Asociación 
de Subastas Ganaderas Colombiana;  BMC: 
Bolsa Mercantil de Colombia; Frigoríficos de 
Colombia: Asociación Colombiana de Frigorí-
ficos de Colombia; Acinca: Asociación Colom-
biana de Industriales de la carne; Asocárnicas: 
Asociación Nacional de empresas cárnicas; 
ANDI: Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia. 

Existen, además, aplicaciones que permiten la 
inversión, compra y venta de animales en pie, 
disminuyendo el sesgo del intermediario, se 
destacan:  

• SEVMercado ganadero: permite la interac-
ción para compra y venta de bovinos en 
tiempo real, las 24 horas del día. 

• TV Gan: Es una plataforma Web que permi-
te la compra y venta ganado, además, tiene 
un stock de accesorios para vaquería, se-
millas y alimentos para el ganado. 

• Softwareganado.com, es una plataforma 
internacional que ofrece cifras en tiempo 
real de diversos sectores del agro, entre 
ellos el sector ganadero.   

• Sosty. Es una plataforma que te permite in-
vertir en compra de animales y te brindan 
el cuidado de estos con algunas tasas de 
rentabilidad. 

No obstante, los avances siguen existiendo 
retos importantes en la ganadería y en el ac-
ceso a mercados formales: 

• Garantizar la trazabilidad del producto. Esa 
ausencia del “rastreo” desde el nacimiento 
del bovino hasta el sacrificio ha impedido 
la conquista de nuevos mercados que pa-
recen ser más atractivos económicamente. 
En la cadena láctea, la ausencia de trazabi-

lidad de la hembra que produce leche. 

• Implementación de buenas prácticas gana-
deras en los hatos. 

• Implementación de sellos de sostenibilidad 
o avales de producción sostenible como 
Cero deforestación, entre otros que brin-
den confianza al consumidor. 

• Volúmenes requeridos para garantizar 
mercados especiales. 

• Cumplimiento de normatividad acorde al 
ente regulatorio ICA de acuerdo con las de-
terminaciones nacionales y a las exigencias 
de los mercados. 

Precios de venta 

Los precios de los productos de origen bo-
vino (leche y/o carne) tienen un comporta-
miento estacional (época de precios altos y 
épocas de precios bajos), donde los factores 
climáticos tienen gran influencia en el precio 
de venta para el productor. Adicionalmente 
algunas externalidades como la tasa de cam-
bio, época del año (vacaciones escolares, 
semana santa, entre otras), intermediación, 
inflación monetaria contribuyen a esta diná-
mica. Como productor se pueden consultar 
precios de referencia actuales y precios fu-
turos para tomar decisiones administrativas 
y productivas para generar estabilidad en 
los ingresos. 
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Para el caso de la carne (novillos gordos y ani-
males flacos) y la leche cruda y sus derivados 
existen fuentes importantes de consulta.

Subasta ganadera Puerto López. En esta 
página encontrará el reporte semanal de los 
precios de subasta de Puerto López, San Mar-
tín y Granada en el departamento del Meta. 
Consulte el siguiente QR:

Suba Casanare. Es una empresa que bus-
ca darle valor a la comercialización de gana-
do. Consulte el siguiente QR. Para revisar los 
precios del mercado en el departamento del 
Casanare.

Bolsa mercantil agropecuaria. Esta bolsa 
administra los sistemas de negociación y re-
gistro de los mercados (entre ellos la carne y 
la leche bovina), procesan la información para 
entregar al mercado datos que sirvan como 
referencia para la toma de decisiones de los 
actores de los diferentes sectores.

Unidad de seguimiento de precio de leche. 
En este espacio podrá consultar información 
de interés del sector lácteo, fundamentado en 
la resolución 017 del 2012 y sus modificacio-
nes 077, 468 del 2015 Sistema de Pago de Le-
che Cruda al Proveedor en Colombia.

Federación Colombiana de Ganaderos. 
Como objetivo misional FEDEGÁN apoya de-
sarrollo eficiente, sostenible y competitivo del 
sector ganadero del país, con lo que se consi-
gue un mayor bienestar para el ganadero - pro-
ductor. En ese sentido, ofrece el siguente es-
pacio de análisis económico y seguimiento de 
precios de venta de los productos ganaderos.  

Comunidad ganadera. Este medio de comunicación liderado por la Federación Colombiana de 
Ganaderos Fedegán permite contactar a un mayor número de ganaderos y hacerles llegar de 
manera inmediata la información acerca de noticias del sector ganadero y agrícola, datos ga-
naderos, tips ganaderos, precios semanales del ganado gordo, flaco y leche cruda, información 
comercial (promociones Ganexpo y TvGan), y boletines informativos. 

Si desea ser parte y participar en esta herramienta hacer su solicitud a Erika Bernal 
ebernal@fedegan.org.co o al número de celular 320 8512173 

Comunidad
Virtual
Ganadera

Precios
Insumos

Costos
Información

Noticias

Más de 200.000 ganaderos 
vinculados 

5.400 grupos de WhatsApp 
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