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LA GANADERIA COLOMBIANA: 
UNA NUEVA VISION 

Luis ] air Gómez G. * 

"La tierra no entra en. nuestras riñas; traooja
dora, infatigable, eternamente consagrada a 
su trabajo, no se ocupa de no.sotros más qUA! 
de las hormigas". 

E. Zolá. La tierra. 

1.' INTRODUCCION. 

Aunque comúnmente el término "ganadería" se suele aplicar 
solamente a la explotación boviria, de la cual en el país, el grueso 
la constituye la cabaña de los vacunos de carne -por cierto dé 
bajo nivel de especialización en su mayoría-, en el presente caso 
se utilizará en su acepción original, es decir referido a las explo
tacione~ de importancia zootécnica, principalmente vacunos tanto 
de carne como de leche, porcinos y aves, que constituyen el grueso 
de la producción pecuaria con especies domésticas del país. 

No es ésta sin embargo, una actitud caprichosa sino fruto de la 
necesidad de tener en cuenta tres principios fundamentales a par
tir de los cuales se puede 'entender cabalmente la racionalidad 
e,conómica de la producción animal. Estos principios se pueden 
enunciar de la siguiente manera: 

" L En rendimientos económicos por unidad de superficie, la 
explotación agronómica es superior a la pecuaria. . 

2. La tecnología pecuaria no es ni biológica, ni ecológica, ni 
económica, ni socialmente neutra . 

." 	 Profesor Titular Universidad Nacional. Facultad de Ciencias Humanas. 
Departamento de Economía. 
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3. Los mayores rendimientos biol6gicos no se correspond en 
necesariamente con los mayores rendimientos economicos. 

Pero ademas, la producci&n animal como empresa economi
ca, es decir con el propos ito de generar excedentes para el merca
do, es un proceso complejo en el que intervienen en forma directa 
tres elementos a saber: el suelo como sustrato de produccion; el ve
getal como alimento, y el animal. Cada uno de estos tres compo
nentes del complejo productivo actuan en forma correlativa, es de
cir no son aislables el uno del otro sino que crean, por e1: acto de la 
produccion, una interaccion que genera relaciones intrinsecas, en 
las cuales, mediante un proceso estrictamente espontaneo por 10 
bio16gico, siendo el objetivo primario de 1a e1l1presa la produc
cion pecuaria, el animal establece su dominio a partir del nivel 
de selecciOn unilateral, y surgen entonces los sistemas de produc
cion, ~Q d()nde el costo de oportunidad del suelo tipifica la for
ma de explotacio.n (Ie esa tierra con animales. 

En este proceso espontaneo por 10 bio16gico, la fuerza de 
trabajo actua de manera diferente a como 10 hace en los procesos 
productivos con seres inertes, puesto que su accion solo consiste 
en establecer controles, que se reconocen como tecnologias, sobre 
el fenomeno bio16gico; mientras que en la produccion industrial, 
es la fuerza de trabajo la que pone en marcha el proceso, que, en 
ultimo termino, consiste €n una transformacion de materias pri
mas. 

La naturaleza de este complejo proceso de produccion animal 
imprime especificidades a los elementos que actuan en la produc
cion que precisamente caracterizan este subsector de la economia 
agraria, que 10 hacen no asimilable, en todos sus puntos, a los cri
terios economicos con los que se suelen analizar los restantes sec
tores de la economia. 

Del 1ado del acto de la produccio.n se da tanto un fenomeno 
de reproduccion, como uno de transformacion de alimento, en los 
cuales participan un grupo de animales productores que' actiian 
hiologicamente en el proceso, sea este de reproduccion 0 de trans
formaci6n, en forma ciclica, encontnindose en todo momento en 
el grupo de animales productores, tanto individuos en actividad 
productiva desde el punto de vista fisio16gico, como individuos en 
inactividad productiva, de tal' manera que el capital vivo animal, 
opera como un capital fijo heterogeneo, y la proporcion entre es
tos componentes cuantifica la eficienciaproductiva de ese consti
tuyente bio16gico del capital fijo de la empresa. 
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3. 	Lo.s mayo.res rendimiento.s bio.logico.s nO. se co.rrespo.nden Del lado. del pro.ducto. se generan ani males que pueden entrar 
necesariamente co.n lo.s mayo.res rendimiento.s eco.nomico.s. a la circulacion co.mo. medio.s de pro.duccion (repro.ducto.res), 0. co.

mo. medio.s de co.nsumo. (carne en pie) ; y pro.ducto.s de o.rigen aniPero ademas, la pro.ducci6n animal co.mo. empresa eco.nomi
mal que pueden hacer ingreso. al mercado. co.mo. materias primas ca, es decir con el pro.posito. de generar excedentes para el merca
para pro.cesos de agro.industrializacion,. 0. co.mo. medio.s de co.nsu,":r-~- --- _-l.;"_ ..I n ... i.._ ....... ~ lnaw.- .Ii...... 

mo. directo. (leche, lana, huevo.s, grasa, pelo., fuerza bio.logica, abo.
no. .o.rganico., etc.). 

\- El fenomeno. de po.der actuar el animal-pro.ducto. co.mo. nuevo. 
bien de pro.duccion 0. co.mo. bien de co.nsumo., ha generado. graves 
erro.res en el anaIisis eco.nomico., puesto. que equivo.cadamente se 
to.man en o.casio.nes co.mo. intercambiables, co.mo. si no. hubiera di
ferencia entre capitalizar 0. descapitalizar; entre co.nservar 0. liqui

'" dar lo.s medio.s de pro.ducci6n de la empresa. 
" ...... 

La caracteristica de interdependencia de lo.s tres elementos 
centrales de la empresa pecuaria -suelo., vegetal y animal-, ex
plican tanto. lo.s tres principio.s fundamentales. que caracterizan la 
pro.ducci6n en este"stibsecto.r co.mo. una peculiaridad mas: el de ser 
este pro.ceso. secundario. a o.tro.& subsecto.res de la eco.no.mia, prin
cipalmente a p1iuirde lo.s.co.ndicio.nantes eco.nomicos que impo.ne. 
el suelo. co.mo.:'ien eco.n6m{co< ':'-sea que m~die so.mo. o.bjetode. 
inversion 0. co.mo. o.bjeto. de producciOn-, LE'mQ bi.~p.._I!!!~rr~j~l 
Dentro. de este co.ntexto. el ganadero., en explo.tacio.nes de cria, se 
ve siempre ante la <!i~.¥a de pro.ducir mas bienes.de produe: .. 
J;:ion 0 mas hienes de co.nsumo., atendiendo. po.r supuesto. a la dina
mica del mercado.. 

Analicemo.s aho.ra lo.s tres principio.s enunciado.s: 

El primer principio. fundamental respo.nde al feno:meno. bio.,,:, 
eco.logico de la perdida energetica que tiene lugar al pasarse de 
un eslab6n al o.tro. de J..e..Si!fl~!!!LJ.r6:fj~ que implica que se desa
pro.veche entre un 80 a 90% de ella en cada paso.. 

De esta manera, siendo. el ho.mbre el ser vivo. terminal de la 
cadena, apro.vecharia mayo.r cantidad de la energia almacenada 
en la planta mediante el pro.ceso. de fo.to.sintesis, si co.nsume direc

J 	 tamente el vegetal, que si entre este y aquel Se interpone el animal. 
Un fenomeno similar, se presenta en el CaBo. de la transfo.rmacion 
de nitrogeno a pro.teina. Catron y McRo.berts (1) estiman que un 

1. 	 CATRON, D. V., M. R. McRoberts. Animal proteins in the diets of the 
world's peoples. Proc. 15~ ann. meeting and minutes of the business 
session. Nat. Acad. Sci., Washington D. C. 1966 p. 53. 
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acre de tierra product iva proporciona los requerimientos proteicos 
para un hombre (moderadamente activo) por s610 77 dias si es en 
forma de carne vacuna; por 236 dias ~i es en lech~, por _773..dJll.~ 
~i es como hatina de maiz, y por 2.224 dras si es en forma ~e SOM 

y~~ Como 10 ha expresado Braudel (2), "Por razones miifsimples: 
la agricultura, a igual superficie, desde el momento en que una 
economia se decide de acuerdo unicamente con la aritmetica de las 
calorias,. triunfa I;l~pliamente sobre la ganaderia; bien 0 mal, ali
menta a diez, veinte veces mas hombres que su rival". 

EI segundo principio fundamental responde a la ley ecolOgica 
de la interaccion ser vivo-media ambiente. a partir del fenomeno 
ya expresado de ser Ia producci6n pecuaria un fenomeno espon-: 

.... /" ~taneo por 10 biol6gico. De esta manera los sistemas de control que 
se establecen sobre el fenomeno biolOgico de la produccion corres
ponden a 10 que se reconoce como tecnologia y en consecuencia 
SQS limit~s de accion ..estan impuestos tanto Hor 10 biologico como 
por 10 ecolOgico., Pero algo mas, los equipos, instalaciones e insu
mos que exigen una tecnologia dada, s610 daran un !~!.9_r.!lQ...~~on~: 
ll.1ico en la .me.dida de la potencialidad genetica del animal, que 
no siempre guarda relaci6n con los costos de dicha tecnologia. p.o~ 
ultimo, y como un fenomeno especifico de la. producciOn pecuaria, 
todo equipo e instalacion nueva exige incorporacion de rnano de 
obra con grado de cali£icacion de acuerdo al grado de refinamien
to de dichos artefaclos. 

El.tereer. pt:incipio obliga a distinguir la diciencia biolagica 
de las tecnologias, medida por su ErQ9!l~tiv!9.ad, de la ~ieru.:i3, 
eC2.n§m.ica., medida por la relaci6n ~§!~s7b~nefici.os. En este con
texto seentiende que cada nueva tecnica' especifica sus condicio
nes de uso tanto economicas como 'e-c016gicas, desde que la mayor 
potencialidad genetica de produccion implica mayor desequilihrio 
del animal como unidad biolOgic a y por supuesto una mayor can
tidad de subsidio energetico, cuyo costo no se corresponde lineal
mente en toda su extension con el incremento de Ia produccion. De 
concluYe.... de aca que, a diferencia de la prOd.uccion industrial, 'en 
10 pecuario cad a nueva tecniea no reemplaza las anteriores sino 
que aumenta 'el arsenal disponible, y ademas, frecuentemente con· 
llev3. c.amhioaeD los habitos alimenticios de la pohlacion. 

2. BRAUDEL, F. Civilizaci6n material, economia y capitalismo. 
1. Las estructuras de 10 cotidiano. Trad. por 1. Perez Villanueva T. 
Alianza editorial. Madrid. 1984. p. 75. 
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acre de tierra productiva proporciona los requerimientos proteic()s 
para un hombre (moderadamente activo) por s610 .77 dias si es en 
forma de carne \racuna; por 236 dias 55 es en leche, por j71Ld.i~_~ 
~i escomo harina de mab;, y por 2.224 dias si es en forma de so
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. .La.rdoBo y Perez. (8) recogen una muy comun y peligrosa ge
neralizaci6n. "La baja tecnologia --escriben-, implica un do
minio menor sobre la naturaleza". Este aserto aplicado a la pro
ducci6n pecuaria, corresponde en realidad a una peligrosa transpo~ 
sici6n de un principio valido punto por punto en 1a produccion con 
seres inertes, pero desarrollado dentro de procesos que correspon
den a discursos 16gicos diferentes y por tanto sin validez en la 
explotaci6n pecuaria. En e£ecto. "las tecnicas antigua~, e incluso 
conremportineu.de utilizacioo de los productos'vegeta1es 0 anima
les no son tecnicas analiticas •..• Es debido a que los vivientes dis
tintos del' hombre han interesado al hombre en la. medida en que 
ellos operan por si mismos trans£ormaciones fisicas y quimicas 
que conducen a productos que el hombre no sabia obtener por sus 
tecnicas analiticas". ha dicho con magistral agudeza Canguil
hem (4), Se explica entonces que en producci6n animal las tecnicas 
correspondan s610 a formas de control de un praceso espontB.neo 
por 10 biol6gico y que cuando se intenta modificar al animal mi~ 
mo, como es el caso de la aplicaci6n de la tecnologia del mejora
miento genetico animal. 0 selecci6n como mas popularmente 5e Ie 
denomina, para aumentar la cantidad y/o calidad del producto de 
origen animal que se qui ere obtener, no podemos hacerlo a costa 
de la integridad del animal ni aun de la poblaci6n como unidad 
biol6gica 0 eco16gica, sino que, por el contrario, Ja...501u:e.'li\!:.eIlcia 
~~. ~sto.~. exige subsidios energeticos que el pfoductor debeineor
porar, ~n la tecnologia para obtener la viabilidad de 1a modifica.,.. 
ci6n siempre~ por supuesto, dentro de los limites de 10 bio16gioo 
.Y J!l~~~toI6,pco.. Podemos asi explicarnos por que Smith (5) escribi6 
que "la agricultura, por su propia naturaleza. no admite tantas 
subdivisiones del trabajo, ni hay divisi6n tan completa de sus ope
raciones como en las manufacturas". 

Pero ademas de los animales, que aparecen a primera vista, 
como el objeto directo de explotaci6n en la empresa pecuaria. tam
bien son indispensables .195.. vegetales. como.. fuente imprescindible 

3. 	 CARDOSO, C. F. S. y H. Perez B. Historia econ6mica de America La
tina. T. 1. Sistemas agrarios e historia colonial. 2~ ed. Editorial Cd

tica. Barcelona. 1981. p. 22. 

4. 	 CANGUILHEM, G. Vida. Sociologfa 13. 1990. (Trad. por L. A. Palau). 
U. Aut6noma Latinoamericana Fac. de Sociologia. Medellin. p. 5. 

5. 	 SMITH, A. Investigaci6n sobre la naturaleza y causas de la riqueza 
de las naciones. Trad. Por G. Franco, Fondo de cultura econ6mica. 
Mexico. 1958. p. 9. 
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~e alime»w....y ~~L$u.,etq,_, sin el cual, salvo los cultivos hidroponicos, 
no es posible la produccion vegetal. Pero es e1 suelo el e1emento 
que en su participacion en la produccion zootecnica crea mas c0l!~ 
£lictos 'en el analisis. , ' 

Por 10 menos dos consideraciones es necesario hacer a1 res
pecto para despejar -eI1~ buena medid'a las dific~ltadesqlle surgen 
de la tierra en la economia pecuaria. .,.' ' -" ,. 

En primer lugar la tierra tiene una doble participacion en 1a 
produccion animal. De un lado el suelo actua como sustrato 'pio
ductivo, es decir, el hombre Ie incorpora t4!rr1l.~ca.pifa:r(capitat'ft
To) 'y la hace productora del alimento para los animales':1Jc"otro 
lado, el suelo actua como espacio fisico para albergue de los ani
,~ales, es decir, el hombre Ie incorpora cl!pjt!ll-Jijo en instalacio
nes y JQ .adecua para el alojamiento:d~ los animales. Es!?s,~os es
p~_~~o~,pueden presentarse a grandes rasgos, en tres formas con: 
cretas: 1) ~!~I1~l:!.Eerp!1~stpE, como es el caso de todas las explo
taciones animales de 'pastoreo;, 2) est4n separado,s parcial 0 tota!:, 
mente dentro de los limites fisicos d'e la misma empresa, como es 
elcaso de explotaciones' a.nliiuiT-es'"que utilizan pasteis de corte pa
ra alimentar directamenie el grupo de animales, 0 previamente 10 
procesa en en~laje 2J!.eno; y 3) estan sepltradl!fL~n firmas corn-. 
pletamente dI: erentes" caso en el cual media el proceso agroindus
trial de la produccion de alimento balanceadC), entre el' agricultor 
productor de la materia pr1m.a-vegetarpari'''I~ fabrica de .concen- .. 
trado, y el ganadero que haee explotaeion en confinami'ento abso
Jiito; Se desprende de esta tercera posibilidad 'elerror, tan corrien
te ademas, en que se cae cuando Be afirma que las explotaciones 
pecuarias en sistemas de confinamiento, no utilizan la tierra (6). 

Se desprende tam bien de esta tercera forma de presentacion de los 
dos espacioB, que la tierra en uso agrario utilizada para produc
cion zootecnica incluye tambien a la que se destina a la produccion 
de cereales y oleaginosas para la transformacion en concentrados 
para animales. Tengase en cuenta al respecto que e1 100% del 
cultivo de sorgo se destin a para la produccion de coneentrados y 
que del producto de las oleaginosas (soya, ajonjoli, algodon y pal
ma africana) entre el 45 al 75%, eorresponden a tortas que se 
destinan a la fabrieacion de alimento para ani males. 

6, MACHADO, A., y J. Torres. E1 sistema agroalimentario (Una vision 
integral de la cuestion agraria en America Latina). CEGA. Sig10 XXI. 
Bogota. 1987. p. 89. 

76 

-- "-'---.. ~n.apeLenLa segunda. --..
la produeeion g 

de Marx se Ie r 

se considera la 

nOble de lapf. 

especiafmente 

te Braudel co 

nalmente 1a b 

tier.ra, ~!~~..s 

se piensa, cOIl 
dad" (8). De 
cancia, de ta 
Sl misma en 

/ ria sobre el 
Cuando se 
nuestro pai 
pape1 de 0 
s~cundario, 

II. LA 

Cu 

--I 
7. 1 

8./ 
~ 

I 
! 
I 
J 



~e alime~_d.Jj!!~lo,_ s~n el cuaI, salvo los cultivos hidroponicos, 
no es poslble Ia producc1on vegetal. Pero es el suelo el elemento 
que en su participacion en Ia produccion zootecnica crea mas con~ 	 La segunda consideracion respecto a Ia tierra en su papel en 
£lietos' 'en el ~mi1jsi~. . '. ' 	 Ia pioduccion ganadera hace relaci6n a esa caracteristica que des

de Marx se Ie reconoce: "como en todos los paises viejos --dice-, 
se considera Ia propiedad inmueble como una forma especialmente 
noole de lapr~piedad y Ia compra de fincas como una inversi6n 
especialinente s~gura de capital ... " (7); y que mas modeiriamen':'" 
te Braudel consigna como uno de los elementos en que, tradicio~ 
nalmente I~ hu.rg!!~!,i~ ha apoyado su fortuna y su poder, '~en la 
tier,ra, ~!~:t:..segll~~ y que, por anadidura, y mucho mas de 10 que 
se piensa, conIiere un evidenfe prestigio de cara a la misma socie.. dad" (8). De ahi que el terrateniente viva la tierra como una mer
cancia, de tal manera que su circulacion como tal Ia convierte en 
si misma en un bien de inversion. En tal circunstancia Ia ganade

1 / 	 ria sobre el saeIo, y no solo cste sobre aquella, ejercen su efecto. 
Cuando se da este tipo de circunstancia, muy comun ademas en 
nuestro pais, sobre todo recientemente, la ganaderia adquiere el 
papel de ocupadora de tierra como el elemento secundario, muy 
8~cundario, al negocio principal cual es el de tierras. 

Con este marco conceptual claramente establecido podemos 
empezar a comprender claramente Ia complejidad del desarrollo 
de Ia ganaderia en el pais. 

II. LAS PARADOJAS DE LA GANADERIA 

Cuando se examina con cierto cuidado los frecuentes analisis 
que se bacen de Ia ganaderia colombiana, se lenfrenta una serie 
de paradojas, en principio inexplicables. 

En primer Iugar Ia poblacion vacuna en d pais parece haber 
crecido a niveles un poco menores que la poblaciOn humamh pero 
de todas maneras, comparativamente al numero de habitantes, es 
una cabana considerable que mantiene una reIaci6n cercana a 1:1

Sin embargo el consumo per capita de carne bovina ha dismi
nuido desde cifras por encima de 26 kgms/persona/ano en el ini

7. 	 MARX, C. EI Capital. Trad. por W. Roces. Fondo econ6mico de cuI· 
tura. Mexico. 1946. T. III. p. 581. 

8. 	 BRAUDEL, F. La dinamica del capitalismo. Trad. por R. Tus6n. Alian' 
za editorial. Madrid. 1985. p. 82. 
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cio de la decada de los 60's, a niveles un poco inferiores a 20 
kgms/persona/afio en 1a dec ada de los 80's. 

Pero esta paradoja es mucho mas dramatica aun, si se tiene 
en cuenta que mientras el . .iE-.ventario .ganaderQ. apenas .se.ha do
!:>I.a,do entre 1955 y 1990 (V), es decir ha crecido en un 100% apro
ximadamente, algunas mediciones mediante imagenes de satelite 
realizadas entre 1985 y 1986, parecen indicar queel area en pas
tos 10 ha hecho en un 140%. Es punto para advertir que est os y 
otros datos zootecnicos en Colombia, por carencia de metodos con
fiables de trabajo y a falta de buenos sistemas estadisticos, tienen 
todo el beneficio de inventario. Sin embargo permiten establecer 
tendencias. 

Pero adenuis es paradojico el uso de la tecnologia. En efecto, 
son conocidos, ahundantes y precisos, "los trabajos de i'nvestigacion 
sobre las causas de la baja productividad de la explotacion pecua
ria en el pais -la subalimentacion, la brucelQsla,.. 1a aftosa, la 
mastitis, el parasitismo' interito'y'externo, etc.-, y de su conoci
iiiiento ptiede dedilcirse· que la tecnologfa pais. superarlos es ac-, 
cesible, tanto por su costo, comO' porf<1S"ret:ursos numanos (profe
sionales) necesarios para disefiarla y ponerla en operacion. Mas 
aun: quienes hemos tenido opor.unidad de desarrollar programas 
de asistencia tecnica particular a ganaderos interesados, 10 hemos 
comprobado inequivocamente. Pero si esta anotacion personal fue
ra insuficiente, el desarrollo de varios program as institucionales 
oficiales 0 cooperativos, son una demostracion contundente. Sin 
embargo y para hacer mas dramatica la paradoja, ~ hapuesto de 
moda en much.a.s ocasiones el uso detecnol~g~as '~~~p~...!.~" Jk. 

. altocosto, que no corresponden a las necesidades preesfii.1ilecidas, 
.,) 	 ; y'''qrie''disminuyen inclusive la productividad, resultando entonces 

l!n un usa irracional de dicha tecnologia. 

Solo un analisis muy objetivo de la produccion pecuaria pue
de explicarnos estas paradojas. 

III. DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA GANADERIA 

La ubicaci6n de las distintas formas de explotaci6n del suelo 
agrario no esta determinada fundamentalmente, como Be ha creido, 

9. 	 LORENTE. L. Un modelo de poblaci6n ganadera. Coy. Agropec. W 
26. 	Vol. 7 (2): 138. 1990. 

por elementos puramente geograficos ,0. cond!c.iones a:ol~~icas 
-clima fertilidad hidrologia, caractenshcas flslcaso chmahcas, 
etc.- ~ino que e~tos factores geograficos y bioecolOgicos apenas
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por elementos puramente geograficos 0 condiciones ecologicas 
-clima, fertilidad, hidrologia, caracteristicas fisicas 0 climaticas, 
etc.-, sino que estos factores geograficos y bioecologicos apenas 
nos explican un uso potencial del espacio real agrario. Otros ele· 
mentos de naturaleza puramente economica como renta del suelo, 
disponibilidad de tierra, nivel de concentracion de la propiedad, 
desarrollo urbano, etc., operan como determinantes condicionados 
parcialmente por aquellos y por factores culturales. 

En otra investigacion se ha esquematizado la distribucion es
pacial de la explotacion de bovinos en el pais (10), Y se ha desarro
llado una tipologia de la misma. Otros investigadores, colocando 
como base determinante de "sistema" de produccion vacuna, el ni
vel· de intensividad 0 extensividad de utilizaci6n del suelo han de
sarrollado una forma diferente de ubicacion de las explotaciones 
vacunas (11). 

Intentaremos en el presente trabajo plantearnos una espacia
cion de la ganaderia en generd y los factores que la explican, pe
rofpartiremos de criterios fundamentalmente econ6micos de los 
cuales la renta diferencial por localizacion con respecto al centro 
urbano, determina el tipo .de alimento vegetal que se produce y en. 
consecuencia la mod ali dad general de explotacion animal posible. ) 
Se entiende que otros facto res tambien entran en juego pero mas ' 
en caUdad de limitantes 0 condicionantes que determinantes. El 
elemento revelador de la renta sera el uso alternativo 0 costo de 
oportunidad. 

Si se hace referencia a la renta del suelo como elemento de
terminante re£lrejada por el uso alternativo, con el proposito de ubi
car las distintas modalidades de producciOn pecuaria, se debe par
tir de dos criterios basicos: la relaci6n tierra-materia/tierra-capi
tal como reveladora del tipo ~ de' alhnento vegetal producido, en 
primer lugar; y del criterio de eficiencia de transformacion de ese 
tipo de alimento vegetal a producto animal 0 de origen animal, en 
segundo lugar. Por supuesto, que no se trata de elementos separa
dos sino intimamente relacionados. En esta relacion que puede fi
gurarse en forma piramidal, la base esbi ocupada por el suelo. 

10. 	 GOMEZ L. J. Caracterfsticas actuales de la distribucion espacial de 
los bovinos en Colombia. Ensayos de Economfa. N~ 2. U. Nal. Fac. de 
Cs. Hum. MedelIfn. 1990. p. 69. 

11. 	 ARIAS, J. H., A. Balcazar y R. Hurtado. Sistemas de producci6n b0
vina en Colombia. Coy. Agropec. N~24. Vol. 6 (4): 83. 1990. 

79 



l 

(grafico 1) El nivel de utilizaci6n de este depende de I'a expectativa 
de la renta que a su tumo esta determinada por la capacidad de 
respuesta de la tierra a las exigencias sociales de productividad, 
y en esta relacion el nivel de concentracion de la propiedad ejerce 
su papel. En definitiva puede decirse que son las caracteristicas de 
la tierra como recurso economico, es decir como bien de inversion 
o de producci6n, 10 que determina el tipo de alimento pecuario que 
ahi se produce, y este a su turno, determina el tipo de animal que 
se debe explotar respondiendo a la eficiencia de transformacion 
como proceso productivo que garantice el pago de 109 costos de la 
tierra y deje ganancias adecuadas al nivel' de inversiones necesarias. 
La expectativa de la ren~a esta determinada por la expansion de la 
agricultura tecnificada 0 el desarrollo urbano, que generan las ma
yores posibilidades de usos alternativos (renta dd suelo), y en 
consecuencia hacen a la ganaderia un elemento secundario dentro 
del conjunto de la economia agraria. 

GANADERIA 


Bovinos de cria para Bovinos de doble pro Lecheria 
carne. Cerdos y aves posito y ceba. Porci especializada, aves y 
c8ITIpesinos. nos tradicionales. cerdos tecnificados. 

ALIMENTO 


Pasturas Pasturas Cereales y 
naturales y mejoradas oleaginosas para 

pastos alimentacion animal 
naturalizados 

SUELO 

Sin costo de Con bajo costa COn alto costo 
oportWlidad de oportunidad de oportunidad 

Grafico 1. 	E1 cos to de oportunidad de 1a tierra y su utilizaci6n en ga
naderia. 

En tierras distantes de centros urbanos, sin ninguna 0 con muy 
malas vias de comunicacion y sin ningun uso altemativo distinto 
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al hosque natural, se tiene un suelo con pastos naturales y una mi
nima inversi6n en tierra-capital. Estas condiciones implican natu
ralmente una ocupaci6n, mas que explotacion, con hovinos sin nin
gun nivel de especializacion, dedicados a la reproducci6n espon
tanea. La productividad, medida por el numero de animales de Ie
vante que han sohrevivido a condiciones casi naturales, es suficien
te para garantizar unos ingresos que permitan el mantenimiento 
de la explotaci6n ante la carencia de una organizaci6n comercial. 
Aca el ohjetivo fundamental de la inversion es la tierra misma co
mo una "alcancia de capital", cuyos heneficios se ohtendran con 
una valorizacion por efecto del aumento de presiOn sohre ella, en 
primer termino de la misma ganaderia y posteriormente de la agri
cultura, si las exigencias del mercado urhano, interno 0 externo, 
la demandan. 

Este tipo de explotacion vacuna de cda que conforma el grue
so de Ia produccion hovina se uhica entre dos frentes, hacia el la
do del hosque es contermina, 0 mejor, se imhrica con una estrecha 
franja de ganaderia de colonizacion -recuerdese que en el pais 
la coionizacion es, en gran medida, un oficio profesionalizado--, 
donde el papel de 1'os animales es el de ser una herramienta de tra
hajo en el proceso de estahlecer el pastizal que reemplaza el hos
que; hacia el lado opuesto se imhrica con una ganaderia aun de 
carne que empieza a hacer uso de tecnicas que se van refinando en 
la medida en que se acerque al limite del cultivo tecnificado. Co
mo se hahi'a sefialado anteriormente, el incremento de los sistemas 
de control 0 tecnologia se inicia con un proceso de mejora en la 
calidad del alimento para los animales que exige un camhio de la 
relacion tierra-materia/tierra-capital, en favor de la segunda, 10 
que se traduce en siemhra de pastos mejorados y disminucion del 
tamafio de los potreros, huscando un mejor aprovechamiento del 
alimento vegetal. Correlativamente el nivel de especializacion 0 

selecci6n genetica de los animales aumenta, huscando una mayor 
capacidad de transformaci6n a la caza de una recuperaci6n de la 
inversiOn en tierra-capital y del consiguiente heneficio. De esta ma
nera la tierra se va transformando de hien de inversion en hien de 
produccion, 10 que hace imperativo replantear continuamente el 
tipo de animal que se explota; asi de un ganado de cda de carne 
casi cimarron se va pasando sucesivamente a ganado de cria con 
un mayor nivel de especializacion en came, a vacunos de mayor 
potencialidad genetica y a ani males de ceha en Ultimo caso. 

Incorporados a este espacio pero de distinta manera, se pro
ducen las aves de corral y los porcinos. De un lado hacen parte del 
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paisaje ..de lahuerta campesina del mayordomo 0 "agregado" del 
gran latifundio, .como alcancia para los gastos de emergencia 0 

modestos ahorros; de otro aparecen incorporados plenamente al 
complejo productivo del pequeno propietario, donde las aves ope
ran como fuente de proteina de origen animal para subsistencia, 
y los porcinos como manera de llevar al mercado la cosecha de 
maiz 0 yuca, 0 los subproductos de cosechas de arroz, phitano 0 

frfjol principal mente. En las zonas mas alejadas se constituyen en 
el mejor mecanismo de venta de los excedentes de cosecha, en rea
lidad la forma mas tangible de vinculacion del pequeno agricul
t.or al mercado. . 

Para el colono los cerdos tienen un papel preponderantepues
to que se erigen en su primera forma de ahorro y utilizacion de los 
subproductos de la pequena sementera de pan coger que sigue a 
la tumba y quema del bosque y precede 0 acompana a la siembra 
del pasto para el establecimiento del potrero. 

Dos aspectos economicos mas dentro de la espaciacion que se 
acaba de describir. En primer lugar el mercado de tierras es la 
actividad fundamental' que subyace a la explotacion vacuna. En 
este caso el colono hace la abertura, establece el pasto y vende su 
tierra al terrateniente limitrofe, que a su turno recupera el suelo 
que en su frente opuesto ha vendido al ganadero productor 0 al 
agricultor que establece su predio para produccion agronomica 
tecpificada. Dos claros ejemplos de esta dimimica pueden encon
trarse en l'as investigaciones de Supelano (12) sobre el Caqueta, 
quien relata "que el 50,5% de las fincas actuales ha sido obtenido 
por compra y solo un 23.9% permanece en manos del colono ori
ginal, 10 que sugiere la existencia de un mercado de tierras relati
va mente desarrollado"; y en la de Perrone (13) sobre Arauca, don
de establece que a pesar de que "la estructura tenencial de las sa
hanas se define por la existencia de grandes haciendas 0 hatos", se 
encuentra que "una caracteristica predominante de la dimlmica 
colonizadora ha sido la de que la tasa· de creciriliento . del area en 
pastos introducidos ha sido muy superior a la del inventario gana
dero, generando gran cantidad de recursos ociosos". 

EI otro aspecto dentro de est a misma dinamica eCDn6ruica del 
negocio de tierras, es la aparicion de otro agente: el capitalista 

12, SUPELANO, A. Caqueta: estructura agraria y desarrollo. Coy. Agro
pee. N~ 25. Vol. 7 (2): 141. 1990. 

13. 	 PERRONE, M. Arauea: estructura agraria y desarrollo.· Coy_ Agropec. 
N~ 26. Vol. 7 (2): 107. 1990. . . 
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ganadero sin tierras, que ofrece sus ani males como capital vivo "a 
utilidades" al colono 0 al terrateniente sin semovientes suficientes 
para el aprovechamiento de toda su disponibilidad de alim-ento ve
getal para bovinos. Se trata de otra forma de emplear la acumula
cion de capital en otras ramas de la actividad economica, sin ma
yores riesgos ni inversiones adicionales puesto que el depositario 
(colono 0 terrateni'ente) corre con todos los gastos de administra
cion y asume toda la responsabil'idad sobre este capital vivo. 

Un nuevo espacio surge en la cercania al cultivo agronomico, 
que es ocupado con animdes de alto nivel de seleccion genetica, 
sea ejemplares de "raza pura" -una mercancia de muy alto pre
cio en el mercado de animales-, 0 con hatos lecheros de buen 
nivel de especializacion. En realidad mas que un nuevo espacio 
surgido por efectos del avance de la actividad pecuaria per se, es 
la reacomodacion de la produccion animal ante la presion por la 
tierra del cultivo agrono,mico que desplaza a la ganaderia a tie
rras no aptas para aquella actividad por distancia, fertilidad 0 

porque aun no las necesita, pero quedan conterminas. 

El avance del cultivo agronomico de alto rendimiento da lu
gar ados fenomenos economicos: a expectativas de que Ia tierra 
aumentara de precio; 0 a un incremento de las rentas esperadas 
en la zona de influencia del cultivo. Ambos fenomenos obligan a 
una elevacion de la productividad y de los ingresos netos de la 
explotacion, como manera de contrarrestar el alto costo alterna
tivo generado con el avance de la produccion agronomica. 

Esta exigencia se logra mediante un aumento de la tierra-ca
pital sobre 1'a tierra-materia, que puede llegar hasta la separacion 
total 0 parcial del espacio de la tierra como sustrato de produc
cion del espacio para albergue fisico de los ani males, 10 que se 
obtiene mediante estabulaci6n y pasto de corte. Este aumento cua
litativo del alimento exige una elevacion correlativa del potencial 
genetico del capital vivo; todo 10 cual se traduce en ultimo termi
no en mejora, generalmente notable, de la productivi~ad. Sea .el 
momento de anotar que dentro de esta franja del espaclO pecuano, 
la explotacion ganadera en muchos casos hace parte suplementa
ria de la gran empresa agronomica, y en tal caso, se busca aprove
char en 10 pecuario, terrenos no aptos -cualesquiera sean las 
causas-, para el cultivo principal, y ademasdar un uso economi
co a los residuos de cosechas 0 a las socas. 

Recientemente se ha presentado en el pais un fen6meno inte
resante, en la franja pecuaria correspondiente al espacio en tran· 

83 



ce de tecnificacion 0 espacio de avanzada de la ganaderia extensi
va y el ultimo, ya contermino con el cultivo agronomico. Se trata 
de elevar la productividad recurriendo a un expediente puramen
te bio16gico, cual es la produccion conjunta de carne y leche con 
animates geneticamente de doble utilidad. De esta manera se evita 
un aumenlo tan alto de la tierra-capital como el del espacio si
guiente, dada la extension del suelo, y se logra un rendimiento mu
cho mayor de 1a transformacion del alimento vegetal, puesto que 
en terminos de aprovechamiento de la energia vegetal disponibl'e, 
la leche supera a la carne en unas seis veces (25 vs. 4), y en fuen
tes nitrogenadas vegetales a proteina animal en mas de tres veces 
(28 vs. 8). Este mayor rendimiento economico explica pOl' que en 
este espacio se produce actualmente el 22 % de la leche vacuna to
tal del pais, fenomeno desconocido una decada atras (14). 

Pero no term ina abi el espacio ganadero. Hay una muy im
porlante franja con ubicacion suburbana, donde se mezclan sitios 
para recreacion, cultivos de muy alto rendimiento y produooion 
ganadera en dos grandes modalidades: bovinos de leche de alta 
especializacion, en donde algunas explotaciones tienen como pro
ducto principal el ejemplar de "raza pura", y la leche pasa a ser 
un subproducto; y de otro lado aves y cerdos en confinamiento. 
La tierra en este caso, tiene un alto precio, como sudo en expecta
tiva de urbanizaci6n 0 zona suburbana para fincas de recreo. Se 
trata entonces de obtener el maximo de ingresos posibles y para 
el efecto se explotan s610 animales de muy alta capacidad genetica 
de transformacion como bovinos lecheros, aves 0 cerdos; y de otro 
lado, se hace un uso muy intensivo del suelo separando comp~eta· 
mente los dos espacios, el sustrato productivo y el' de albergue fi
sico. Algo mas, en cerdos y aves, y en buena parte de los vacunos 
lecheros, el espacio del suelo como sustrato constituye una empre
sa agronomica completamente separada, encargada de producir 
granos como materia prima para la transformacion a concentrados, 
un proceso agroindustrial, generalmente urbano, que separa la 
produccion pecuaria per se, de la produccion agronomica para fi
nes de alimentacion animal'. 

~ 
\- Si esta forma de apreciacion de la espaciaci6n del suelo pe
uario es consistente con la logica que la explica, hay que conduir 
ue son .!as,caracter~sticas qe la ti~r.r!eomo ..r~c;t~s£. econon:ico, las 

, lle determman el hpo de explotaclOn pecuana y no a la mversa. 
~ 

14. 	 ALDANA, C. Productividad y rentabilidad en sistemas de producci6n 
de leche en Colombia. Coy. Agropec. N~ 26. Vol. 7 (2): 81. 1990. 
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GrMico 2. 	 ReIaciones entre el sueIo como bien econ6mico a partir del 
oosto de oportunidad y el tipo de explotacion ganadera. 

1. 	 Superposicion de los dos espacios, 
2. 	 Separacion parcial de los dos espacios. 
3. 	 Separaci6n total dentro de una misma empreSa. 
4. 	 Separacion total en empresas diferentes, una agronomica y otra PC' 

cuaria. 
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Sin embargo, en el acto mismo de la producciOn se puede romper 
\J~ corre.la~ion oblig!lda entre suelo, plant a, ani:r:al ~ ~ntorno so
~lOeconomlCo. Convlene anolar que una _conclusIOn sImIlar subya
pe en la investigaci6n de Arias et al. (1"), sobre la sistematica de 
k,produccion pecuaria, aunque los autores no la hayan reconocido. 

IV. OFERTA Y DEMANDA DE LA PRODUCCION PECUARIA 

Toda est a 'estructura productiva se refleja naturalmente en la 
distribuci6n y el consumo de los productos generados dentro de este 
proceso. 

Se distinguen dos jipos de productos: hienes de consumo, co
mo carne, leche, huevos y grasas, y bienes de produccion, como 
son los animales mismos utilizados en su capacidad reproductiva. 

Cahe hacer una primera anotaci6n de correspondencia entre 
esta division del produc:o y 1a estructura de la espaciacion de la 
produccion zootecnica. Las empresas pecuarias generadoras de 
bienes de produccion son las mas tecnificadas dentro de su especie, 
y aun mas, operan generalmente a nivel transnacional total' 0 par
cialmente. Se trata de producir animales con niveles altos 0 muy 
altos de selecci6n, 10 que a EU turno exige tierra-capital y otras 
altas inversiones en capital fijo inerte y en capital vivo. 

Las producciones de carne vacuna y pOl'cina presentan algunas 
similitudes en cuanto a su espaciaci6n, a tal punto que corren pa
ralelas en su mayor parte. El proceso productivo per se, no respon
de, en el caso co10mhiano, a la teoria que Smith formu16 desde 
1776, y que Marx acogi6 integramente un siglo despues: "cuando 
el cultivo se extiende, las tierras incultas llegan a ser insuficientes 
para satisfacer la demanda de carne para el sacrificio. Entonces 
es necesario dedicar una gran parte de la tierra cultivable a la cda 
y ceba de ganado, y los precios, por 10 mismo, deben ser suficientes, 
no solo para pagar el trabajo de criarlos, sino tambien la renta del 
propietario y, ademas, el beneficio que el colono hubiera podido 
conseguir de haberlas dedicado a la labranza" (16, 17). Varia5 ra

15. Opus cit. 
16. SMITH, A. Opus cit., p. 144. 
17. MARX, C. Opus cit., T. III. p. 712. 
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zones explican la inaplicahilidad de la teoria del clasico a las ca
racteristicas de la ganaderia del pais, En primer lugar, como ya 
haquedado demostrado, la disponihilidad real de suelo en el pais 
ha crecidoultimamente a un ritmo mayor que las existencias ho
vinas, de tal manera que no "es necesario dedicar una gran parte 
de la tierra cultivable a la cria y ceha del ganado", Lo que en rea
lidad ocurre, para repetirlo, es que la ganaderia precede a la agri
cultura en d uso del sudo, y cuando d cultivo ocupa tierras antes 
dedicadas a ganaderia, esta las recupera sustrayendo tierras al 
hosque primario en cantidades iguales 0 mayores. Ademas, en tiem
pos de Smith, la demanda de carne en Europa se incremento nota
hlemente como consecuencia tanto del aumento demognifico tan 
marcado del siglo XVIII, como del auge notahle de la urhaniza
cion de la pohlacion frente al inicio del industrialismo. El mismo 
autor 10 refleja en su discurso: "No hace todavia un siglo -es
crih~, en muchas partes de las tierras altas de Escocia la carne 
de matanza tenia el mismo precio 0 se vendia mas harata que el 
pan de avena. La union ha ahierto el mercado de Inglaterra a la 
ganaderia d~ aquellas montana.s, y al presente, su precio es tres 
y~ces 'ma/3 >alto que en, los cOniienios de' siglo" (IS). Hay otro ele
mento mas y n'o de pbCO peso,' La ptoduccion pecuaria dependia 
en aquel tiempo casi exclusivamente del forraje, y el cultivo agro
nomico de la produc<::iOn pecuaria, puesto que aun faltaha casi me
.:!io siglo para que apareciera la nueva "quimica agricola", que 
a£lojaria esta atadura. Sin emhargo el estado del conocimiento de 
los seres vivos reducia la tecnologia de la producci6n animal a 
formas rio solo empiricas sino atrasa.das, salvo el caso de 105 equi
nos. 

En el presente ganadero del pais este fenomeno reviste com
plejidades especiales en el lade de la oferta, que se tratanin de 
puntualizar. 

En primer lugar historicamente la carne de vacuno represen
ta el gmeso del consumo total de carne en la pohlacion del pais, 
alcanzando actualmente un POCo mas de dos tercios del mismo. 
Sin emhargo mientras la demanda de carne de hovino tiende a dis
minuir y la de cerdo y pescado guardan cierta estahilidad, la de 
ave ha venido en franco aumento en las dos ultimas decadas, de
hido a que se ha constituido en una alternativa, puesto que el pre
cio relativo con respecto a la porcina y a la vacuna, ha hajado en 
el mismo periodo. Algo mas, mientras antes de 1970 el orden de 

18. SMITH,A. Opus cit., p, 144, 
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importancia por el consumo, era carne vacuna, pordna y aviar, 
actualmente la aviar ha desplazado a la pordna. En realidad, en 
una investigad6n de Rivas y col. (19), sobre Ia demanda de carnes 
en paises de America Latina, se encuentra para Colombia una cla
ra relaci6n de sustituci6n entre carnes vacuna y aviar por porcina, 
"tendiendo esta ultima a ser complement aria, 10 cual puede ser 
consecuencia de Ia alta colinealidad de los precios de las carnes 
y la importancia diferencial de elIas en cuanto a precios y gastos". 

Se seiialaba 'entre 1l!:.§. pa!!!.4gj~s .. de la producci6n que, a pesar 
del ampli() cpntingente bovino del pais, el con sumo per capiJ.a es 
muy bajo; 10 cuaI s~ ,~4plica por la alta elasticidad precio e ingre
so; sin embargo el precio es una variable independiente de los cos
tos de producci6n propiamente dichos desde que el flujo de insu
mos y mano de obra en la explotaci6n extensiva que conform a el 
grueso de la produccion vacuna de carne en el pais es muy bajo. 
Observese que en 1a "Canasta de Ceba", elaborada por F ADE
GAN (1988) (20) en un estudio de costos de producci6n en Antio
quia, se atribuye el 57,8% d'e eUos a la mano de obra, mientras 
eltransporte (del centro de producci6n al mercado) apoda el 11 % 
del costo to!al. Pero adicionalmente a esta estruotura de costos, los 
investigadores de CEGA hahian determinado que para el caso de 
Bogota el precio de la res se incrementa en 26% aproximadamen
te entre el product or y el consumidor final (21) por efecto del cu
mulo de intermediarios. Siendo asi, en el alto precio concurren 
fundamentalmente dos fenomenos economicos: el alto margen de 
comercializaci6n, y la baja diciencia productiva, al es:ar la pro
ducci6n per se, a Ia sombra del negocio de tierras. El peso de los 
margenes de intermediaci6n en el precio al consumidor es tal que 
el mismo gremio ganadero 10 ha reconocido: "el sistema de merca
deo que impera actualmente en 1a comercializacion de ganado 
-escribe FADEGAN-, atraviesa cada dia mas problemas estruc
turaies en' donde la ineficiencia por un Iado y las perdidas que se 
originan en el transporte por el otro, impiden que se traslade al 

19. 	 RIVAS, L., C. Sere, L. R. Samnt y J. L. Cordeau. La demanda de car
nes en paises seleccionados de America Latina y el Caribe. FAO·CIAT. 
Cali. 1989. p. 51. 

20. 	 FADEGAN. Actualizacion del indice de precios de insumos y servicios 
ganaderos. (Participaci6n de los diferentes gastos en cl costo total 
de la explotaci6n). Medellin. 1988. p. 75. 

21. 	 CEGA. Comercializaci6n de ganado y carne. Bogota. 1983. p. 66. 
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consumidor las bajas estacionales 0 ciclicas creando un elevado 
ma~D.d~, int~nl)ediaci6n" (22). 
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consumidor las bajas estacionales 0 ciclicas creando un elevado 
_l!!argenAs;int~rm~.diaci6n" (22). 

Toda esta situaci6n hace posible explicar vanos fen6menos 
que apenas se enuncian, con asombro ademas, por los analistas 
econ6micos de la ganaderia. La tecnificacion de la produccion de 
carne vacuna, partiendo del criterio de desarrollo establecido por 
el mundo industrializado y validado por la ONU desde la decada 
de los anos 50's, consisten!e en la mecanizaci6n de la mayor parte 
de los procesos, incremento del' potencial genetico por mayor ni
vel de selecci6n del plasma germinal e intensividad en la utiliza
cion de la tierra, solo disminuiria los costos de producci6n en el 
caso de un aumento notable de la renta esperada del sue10 por 
una presion muy alta del desarrollo del cultivo altamente tecnifi
cado, 0 una expansion de la frontera urbana, 10 que dada plena 
vahdez al principio de Smith ya enunciado. Sin embargo en las 
condiciones actuales del pais, el costo. de la tecnologia.. 110, condu
ciria a un aumento proporcional deriendiiniento bioI6gico, de tal 
manera que. solo aumentaria notablemente los c()slo~1e'qUTtai:ia' 
toda competitividad frente a las formas tradicionales y "atrasadas" 
de producci6tl yige.nte en el pais. 

Un segundo fenomt!no es la proliferaci6n deja gaIl!l4~I:ia va
euna de carne para producci6n de ejemplares de "razapura",£r~.n
te a una gran masa de animales casi cimarrones:Uoservese que la 
10calizacion de estas explo.aciones corresponde-a la franja limitro
fe con el cultivo agronomico tecnificado, 10 que segun se ha ex
plicado, eleva la rent a esperada de la tierra contermina y obliga 
a sub!! los rendimien.os de esta. Uf)l1t~ a un suministro ad,ecuado 
a la demanda real de . carne bovina prQveI'lj~J~.q~ .!a.~ .explotacio
nes extensivas, resulta imposible competir en el mercadoc()fl el 
aumento .de co.stos comparativos que ..implicariaJa :t~ciilficacion de 
~a empres~; 10 que obliga a buscar productos que garanticen ma
yores ingresos, como la J2rOdl!Ccl.6nd<;le.. 1!i~mplares, caracterizada 
por ser un m~J:cadQ..Qlig9.PQ.lico Y que ademas confiere status den
tro de la sociedad ganadera . 

.ELt:en::slr.JeI1Qll!eno corresponde a la relaci6nde sustituci6n 
de la carne aviar con la vacuna. Tal como se haMa enunciado en 
el primer principio fundamental, la produccion agronomica es siem· 
pre superior a la pecuaria por unidad de superficie. De esta ma

22. FADEGAN. La ganaderia vacuna colombiana 1989. Medellin. 1990. 
p.45. 
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nera frente a los altos precios de mercado de la carne vacuna, es 
posible ofrecer sustitutos que compitan en el. Las aves producidas 
masivamente con lineas geneticas de alto rendimiento, permiten 
esta posibilidad ofreciendo ademas una alta renta del suelo utili
zado como producfor de alimento para las mismas. En efecto, dado 
el alto indice de conversi6n de cereales a producto animal, de las 
aves en comparaci6n con los bovinos (3; 1); y de los cerdos (1, 5; 
1); y la muy superior rotaci6n de capital que permiten aquellas 
sobre estos; la mejor opci6n frente a la demanda del mercado es 
la produccion avicola tecnificada. 

El cerdo responde a un fenomeno mas compatible con el prin
cipio de Smith que los vacunos, 10 que se manifiesta ademas en que 
se ajustan a una espaciaci6n similar. En declo, el costa de pro duc
cion del grueso de la carne de porcinos que abastooe el mercado 
es tan bajo, dada la forma extensiva y casi natural de explotaci6n, 
que result a imposible competir con tecnificacion en el proceso pro
ductivo. Es sabido que mas del 80% de la poMaci6n 10 constituye 
la produccioo campesina, que opera con mano de obra familiar 
y con residuos de cosechas y libre pastoreoal lado de los vacunos. 
Sin embargo el desarrollo de la agroindustrializacion de la carne 
pore ina, exige un animal como materia prima, de caracteristicas 
diferentes a las del cerdo campesino, 10 que abre un mere ado que 
posibilita su producci6n, aunque a niveles muy reducidos, pero 
que se traduce en un costa de producci6n diferencial, en favor del 
cerdo peor, 10 que ayuda a mantener relativamente altos los pre
cios de la producci6n tradicional, 10 que a su turno Ie quita capa
cidad sustitutiva frente a la carne vacuna. 

Cabe una anotacion mas. Los tipos de demanda frente alas1 
caracteristicas de la oferta obligan al establecimiento de canales 
de mercadeo que se correspond an con las formas de produccion_ 
Como se anotaba, en la producci6n de ganado de carne, buena par
te del precio final al consumidor corresponde al margen de co
mercializaci6n que surge en una amplia }'edd~ i_ntermediacion en
tre el productor y el consumidor final. En cerdos aunque la red 
es menor que en vacunos, sepresenta, tambien una necesaria red 
de intermediarios que se sue Ie iniciar con un acopiador, dada ...lE-

I' dispersion de la produccion. Sin embargo, la tecnificacion. del 
~~. 	 mercadeo, disminuye 0 suprime la intermediacl"CSil,--a -tar-pU;;t~- que 


la feria de matadero se obvia completamente y el animal va del 

productor al sacrificio directamente. 


En una reciente investigacio" a partir de la oferta en feria 
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y sacrificio en el matadero de Medellin (23), segun registros pri
marios desde 1975 y haEta 1988, se encuentra que hay un cambio 
estructural en los ciclos de oferta, caracterizados por una dismi. 
nuci6n, que alcanza niveles del 23% menos entre 1984 y 1986, 
comparativamente con la oferta entre 1978 y 1980. Paralelamente 
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y sacrificio en el matadero de Medellin (23), segun registros pri
marios desde 1975 y hafta 1988, se encuentra que hay un cambio 
estructural en los ciclos de oferta, caracterizados por una dismi
nucion, que alcanza niveles del 23% menos entre 1984 y 1986, 
comparativamente con la oferta entre 1978 y 1980. Paralelamente 
la industria carnica aumento su participacion en la demanda to
tal en niveles cercanos al 12% entre 1982 y 1988, y toda esta de
manda es comercializada por canales diferentes a los que pasan 
por la feria comercial, mas exactamente de productor a produc
tor. Pero ademas hubo una disminucion del cerdo de produccion 
campesina en Ia oferta total cercana al 40% entre 1978 y 1988 . 
Este cuadro permite concluir a los investigadores que el desarro
llo de la industria carnica, en la ultima decada, jaIon& una teen i
fica cion de la produccion porcina y esta a su vez una tecnificacion 
en el mercadeo, que reduce considerablemente todos los canales de 
comercializaci6n, y por ende, los margenes de intermediaciOn. De 
est a manera se disminuye notablemente Ia brecha entre el costo 
de producci6n y el precio de venta al consumidor final. 

La producci6n avicola que surte las demandas urbanas y que 
es altamente tecnificada, no sufre Ia compeiencia de la producci6n 
campesina, y tiene, de todas maneras, canales de comercializaci6n 
mas tecnicos que no sobrecargan innecesariamente el precio final 
de sus produclos, y Ie permiten as1, mantener la capacidad susti
tutiva de la carne bovina dentro de la demanda total' de carnes. 

, . En general el fen6meno de las precios es muy revelador de 
los cambios en la composicion por especies, de Ia oferta de carne 
en el pais. Asi mientras la carne de vacuno increment6en un 32% 
; su precio constante entre 1970 y 1984, Ia carne de polIo la dis
iminuy6 en un 34% y la de cerdo permaneci6 practicamente cons
ltante, segun datos del Ministerio de Agricultura. 

En cuanto a la leche la oferta tiene tres fuentes desde el pun
to de vista del nivel de selecei6n de los animales: ganados sin nin
guna especializaci6n productiva, que Aldana (24) distingue como 
de "doble utilizacion", y que contribuyen con 'el 33% de la pro
ducci6n total, segun el mismo investigador; ganados con nivel me
dio de especializaci6n, producto del cruzamiento entre lineas Ie
cheras taurinas y lineas cebuinas que Aldana llama de "doble 

23. MARIN, R E. y L. J. Zuluaga. Efectos de la tecnificacion de la pro
duccion porcicola en los canales de oferta en el mercado de Medellin. 

Tesis. Economia Agricola. Fac. es. Hum. U. Nal. Medellin. 1990. 
24. Opus cit. 
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proposito", y que contribuyen con el 22% de la produccion total; 
y por ultimo, animales con alto grado de especializacion 
cheria especializada", en el lenguaje del investigador de CEGA-, 
que contribuye con el 45%. 

Dentro del esquema de 'espaciaclOn que se ha propuesto, es
tos tres grupos son clara mente ubicables y se desempefian economi
camente de manera diferente. El primer grupo Se localiza dentro 
de la ganaderla extensiva de carne, en sitios cercanos a vias de co
municacion que permitan el transporte nipido de un producto tan 
perecedero como la leche. Se ordefian, dentro de este grupo solo 
hatos pequefios de menos de 100 vacas. La logica economica res
ponde a la necesidad de garantizar un flujo de caja para los gas
tos permanentes, dentro de una economia campesina con baja ca
pacidad de acceso a fuentes de credito para capital d.e operacion. 
De ahi que sea esta una producci6n marginal al objetivo funda
mental de Ia empresa, que no ,exige un £lujo especial de insumos 
y que puede realizarse con mano de obra familiar. EI costo de 
produccion, miradas asi las cosas, es supremamente bajo, se tra
ta mas realmente de un subproducto. 

EI segundo grupo --de doble propOsito-, se ubica en zonas 
cercanas al cultivo tecnificado, de tal manera que su logica res
ponde al efeclo del aumento de las rentas esperadas en el suelo 
limitrofe, pero que aun no exige un aumento muy no~able de la 
intensividad en el uso de los recursos; sin embargo se trata de 10
grar una produccion conjunta -carne y leche-, 10 que permite 
obtener un retorno adecuada a las exigencias de las inversiones en 
tierra-capital y de otro tipo. Como ya habia quedado anotado, en 
U~rminos de transformacion de ali mento, la leche es muy superior, 
como producto a la carne. 

En tercer grupo -ganado especializado-, se localiza en 
suelos presionados por la expansion urbana, y que los convierte, 
en el caso de Ia produccion vacuna, en la unica alternativa al cuI
tivo agronomico. Respondiendo a Ia misma logica de la alta rata 
de conversion de alimento a leche, se apoyan por supuesto, en ani
males con un alto nivel de seleccion genetica unilateral como ma
nera de hacer un aprovechamiento de alimento producido en tie
rras que exigen un uso muy in'ensivo, y por consiguiente reclaman 
una gran inversion en tierra-capital; de esta manera es necesario 
garantizar un alto nivel de ingresos, que solo es posible con leche
ria especializada, con excepcioo del cultivo agron6mico tecnHi
cado. 
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En con junto puede notarse que Ia lec~e del grup~ no ~spe
cializado es la de mas bajo costo, y en reahdad su prec.lO .esta re
gulado por los costos del tercer grupo -lecheria especlahzada-, 
que consigue su 'puesto en el mercado ante la impos!bilidad. d~l 
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En conjunto puede notarse que la leche del grupo no espe
cializado es la de mas bajo costo, y en realidad su precio esta re
gulado por los costos del tercer grupo -lecheria especializada-, 
que consigue su puesto en el mercado ante la imposibilidad del 
primer grupo de abastecerlo. Ocurre entonces un fenomeno simi
l'ar al que se senalaba para el caso de los cerdos: 10 que ademas 
se repite tambien en el caso de la industrializacion. 

En conjunto la produccion de leche ha venido aumentando a 
un ritmo anual del 6%, solo superado por la avicuItura dentro 
del subsector pecuario. Este ritmo ha permitido estadisticamente, 
y solo estadisticamente, elevar el consumo promedio por habitan
te, desde 68,4 litros en 1974 a 111,4 en 1989. Ademas el nivel de 
importaciones, d'e gran notoriedad durante los anos 70's, ha caido 
dramaticamente al llegar la produccion a una proporcion cercana 
al 99% del autoabastecimiento. 

Este fuerte eambio, de manera similar a 10 anotado para la 
produccion porcina, ha sido jalonado por el fenomeno de la indus
trializacion, en la eual pueden reconocerse dos grandes etapas, se
gun el Ministerio de Agrieultura (25): la decada de los anos 50's que 
vieron instalar e1 mayor numero y las mas grandes pasteurizadoras, 
basicamente en torno a los euatro centros urbanos mayo res ; y el 
periodo posterior a 1975 cuando empieza a operar una gran ca
pacidad de transformaci6n de la leche a una amplia variedad de 
derivados lacteos. Debe quedar claro que este proceso de indus
trializacion responde .en realidad a la mas transparente concepcion 
capitalista, preocupada por las utilidades economicas sin impor
tar las otras necesidades socialee. En efeoto, las referencias mas re
cientes al comportamiento de esta estructura industrial de la trans
formacion lactea, confirm an una ligera activacion de la pasteuri
zacion, un crecimiento sostenido de los derivados, y un muy activo 
proceso de pulverizacion. Este comportamiento es claramente ex
plicable asi: no ha ocurrido un aumento de la base poblacional de 
consumo de leche, sino mas bien una contraccion, puesto que los 
precios al consumidor, a pesar de los recurrentes periodos de con
trol oficial, han tenido un ritmo regular de erecimiento que supera 
el del nivel general de precios del total de la canasta promedia de 
los cOllSumidol'es. El resultado a la postre es una segmentaci6n del 
mercado final de eonsumidores, en donde la poblacion de mas 

25. 	 MARTINEZ, J. Auge y estabilidad del sector lechero colombiano. En 
"Coyuntura pecuaria. Primer cuatrimestre 1985". Ministerio de Agri· 
cultura. Bogota. 1985. p. 108. 
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bajos ingresos queda excluida del consumo, 0, en el mejor de los 
casos 10 disminuye. Frente a esta contraccion del mercado la in
dustria de transformaci6n adopta dos salidas: de un lado crea una 
mayor variedad en la oferta de derivados que va a la misma clase 
ya abastecida de leche liquida pero que no ha agotado su capaci
dad de compra; de otro lado pone en marcha un proceso de am
pliaci6n geografica del mercado, extendiendo la actividad indus
trializadora a regiones distintas a las grandes ciudades, preferi
blemente zonas con potencialidad de produccion de leche (Cerete, 
Villavicencio, Pasto, Neiva, Valledupar, Uraba). Este procedi
miento de reacomodo geografico estimula a su turno, la produc
cion de leche en la zona ganadera aledafia. Asi se explica el gran 
auge que en el ultimo lustro ha tenido el desarrollo del sistema 
de cruzamiento de los cebuinos naturalizados con taurinos leche
ros, en una vasta franja ganadera del pais. De esta manera, la 
agroindustrializacion de la leche radicada en Cerete y Valledupar 
estimulo la produccion lechera en la costa Atlantica, que alcanzo 
tasas promedio anual de crecimiento de 7,3% entre 1978 y 1985. 
Por el mismo tiempo, en torno a Villavicencio, Pasto, Neiva y mas 
recientemente Uraba., se lograron crecimientos anuales aun mayo
res, y fueron estos sitios precisamente los mayores focos de desa
rrollo de la franja de ganado que Aldana denomina "doble utili
dad"; pero ademas se solidifica un mercadeo agil, sin ninguna, 
o con minima intermediaci6n. 

V. SISTEMAS DE PRODUCCION 

En el ultimo lustro se ha genera do un notable interes pOl' ca
racterizar los sistemas de produccion pecuaria en el pais, como 
elemento basi co para la formulacion de programas coherentes y 
solidos para el desarrollo de este subsector. 

Esta tarea es por SI misma dificil desde que requiere un cla
ro marco conceptual para establecer inequivocamente los elemen
t?S que configurarian las estructuras sobre las cuales operaria el 
sIstema. Esta dificuItad se ha hecho sentir en una varied ad de pro
puestas que parten de elementos de configuracion e interrelaciones 
muy diferentes, de tal manera que cada una reclama, con todo de
recho, su validez. Por supuesto que cada clasificaci6n sistematica, 
al partir de bases diferentes prefigura analisis diferentes, que por 
desembocar en conclusiones distintas genera programas de muy di
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versaarticulaci6n. La raz6n de esta incongruencia en las propues
tas radica en la disparidad logica a partir de la cual se formula, 
puesto que falta correspondencia entre la naturaleza de los siste
mas formulados y la verdadera realidad operativa que se quiere 
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bajos ingresos queda excluida del consumo, 0, en el mejor de los 
casos 10 disminuye. Frente a esta contracci&n del mercado la in
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versa articulacion. La razon de esta incongruencia en las propues
tas radica en la disparidad logica a partir de la cual se formula, 
puesto que falta correspondencia entre la naturaleza de los siste
mas formulados y la verdadera realidad operativa que se qui ere 
reordenar. 

Esta introduccion permite explicar por que no hay coincidencia 
entre las distintas propuestas clasificatorias de sistemas. Asi mien
tras Ruiz (26) parte el tamano de la explotaciOn como elemento do
minante en la operatividad de la explotacion; Castaneda y Pare
des (27) parten del componente bio16gico general como el domi
nante; G6,mez (28) parte del nivel de seleccion genetica. En comun 
las propuestas anteriores intentan definir el sistema desde su ope
ratividad interna, mientras que Arias et ai., (29) parten de los con
dicionantes socioeconomicos externos, y de esta manera, al inte
rior, resalta dominante el alimento para los animales. 

Por supuesto las conclusiones a las que se llega son dispares: 
para Ruiz, y esta era su finalidad, una sistematizacion como la 
propuesta permite plantearse un proceso de investigaciOn agraria 
que supere el "enfoque disciplinario"; Castaneda y Paredes, pro
ponen un reanalisis de la ensenanza zootecnica; Gomez esquema
tiza las diferencias en forma operativa y estructura economica de 
la ,empresa pecuaria; y Arias y coL, afirman que "seria absurdo 
concluir de esto (de los sistemas y sus caracteristicas economicas) 
que la ganaderia en Colombia es una actividad economicamente 
discriminada y que por ello esta condenada a muy bajas tasas de 
rentabilidad. La magnitud de los margenes sobre costos en todos los 
sistemas evidenciaron 10 contrario". 

En suma, no es posible senalar una taxonomia unica de los 
sistemas--de produccion pecuaria, 10 que en realidad constituye una 
demostracion, muy solida ademas, de la complejidad intrinseca 

26. 	 RUIZ, M. E. EI enfoque de sistemas en la investigaci6n pecuaria. 
Trabajo presentado en el Simposium Internac. de la U. Aut. Chihua
hua. Mexico. 1987. Fotocopia. 

27. 	 CASTA&EDA, R. D. Y J. J. Paredes. Una herramienta de sistemas pa
ra una nueva Zootecnia. Sem. Zootecnia. Fac. Cs. Agropec. U. Nal. Me' 
dellin. 1989. 

28. 	 GOMEZ, G. L. J. Aproximaci6n a una configuraci6n sistematica de la 
producci6n pecuada en Colombia. Rev. Fac. Nal. de Agronomia. U. 
Nal. Medellin. 41: 19. 1988. 

29. 	 Opus cit. 
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\ de la produccioo pecuaria. Ruiz, clasifica la produccion pecuaria 
en sistemas fincas, de pequenas, medianas y grandes produccio
nes; Castaneda y Paredes prefieren sistematizar a partir de la for
ma como se da el flujo interno de energia entre los distintos com
ponentes biologicos de la explotaci6n; Gomez por su parte distin
gue cinco sistemas de produccion pecuaria: semiextractivo; con se
lecci6n inconsciente; con seleccion conscien' e no sistema:tica; con 
selecci6n consciente sistematica; y con modelos industriales. Los 
investigadores d~ CEGA, reconocen por su parte cinco sistemas 
que denominan: .extractivo; de pastoreo extensivo tradicional; de 
pastoreo extensivQ mejorado; de pas'oreo intensivo suplementado; 

~'y 	en confinamiento. ' 

VI. CICLOS DE PRODUCCION 

La investigaci6n sobre la ciclicidad de la producci6n pecua
ria en el pais ha sufrido la misma influencia que el amilisis gene
ral de la ganaderia, es decir, ha estado orientado. En realidad ha 
sido prolija en la producci6n vacuna de carne y casi ignorada en 
los otros renglones del subsector. EI primer gran estudio, que se 
constituy6 en la base de trabajo de ahi en adelan'e, fue el realiza
do por Kalmanovitz en 1972 (30). En el se reconocen tres tipos de 
ciclos en los bovinos de carne: largos (mas de 10 anos), media
nos (de 6 a 7 anos ), y cortos 0 estacionales (anuales). 

En su analisis se revela claramente que cada uno de los tipos 
de ciclos obedecen a causales principales diferentes, que sin em
bargo no los hacen independientes, puesto que sus efectos se refle
jan en la demanda efectiva y en la oferta, "que en su confluencia 
determinan las oscilaciones de Ia produccion y de los precios del 
ganado" (91). Esto es, cada tipo de cicIo tiene sus propias particu
laridades distinguibles claramente, pero unos influyen sobre los 
otros en alguna medida. Los de largo plazo obedecen a fen6menos 
de ,economia extern a a la producci6n ganadera en si misma. Los 
de mediano plazo obedecen a fen6menos de economia interna y se 
mueven dentro de los limites del cicIo biologico de produccion, 

30. 	 KALMANOVITZ, S. EI desarrollo de la ganaderfa en Colombia. 1950
1972. Boi. Men. Est. DANE. Nos. 53 y 54. 1972. p. 195. 

31. 	 KALMANOVITZ, S. EI desarrollo de la Agric. en Colombia. p. 175. 
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y los estacionales, obedecen a fen6menos climaticos que influyen 
sobre la disponibilidad de forraje. 
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y los estacionales, obedecen a fenomenos climaticos que influyen 
sobre la disponibilidad de forraje. 

Estos cuatro tipos de factores -de ,economia externa a la 
. produccion; de economia interna a la explotacion; d~ hiol(jgia, y 
cIimaticos ,y. culturales-:-, modelan Ia ciclicidad de todas las pro
ducciones pecuarias, que, como queda dicho, son en realidad va

/:t:ios ciclos superpuestos cuyos efectos, se adicionan, se contrarres
tan, se modifican entre S1. 

Pero esta complejidad de los factores que explican la multi
plicidad de cielos, se manifiesta tambien en la optica que inter
preta su racionalidad economica. Con apoyo en la produccion de 
ganado de carne, son varias las teorizaciones economicas que in
tentan interpretar esta dinamica. La mas comun es seguramente 
la concepcion marginalista que parte de un acceso completamente 
libre al mercado, de tal manera que los niveles de oferta y deman
da, determinan los precios, y estos a su turno los ingresos de los 
productoree, que aumentan -retienen-, 0 disminuyen -liqui
dan-, las hembras reproductoras en su explotaci6n, aumentando 
o disminuyendo en el futuro la oferta de animales para cebar, 10 
que a su turno vuelve a manifestarse en los precios. Se parte del 
supuesto de que el precio es una variable independiente de los cos
tos, y que en consecuencia, la disminucion de la eficiencia margi
nal del capital, induce a una liquidacion de hembras que impul
sa los movimientos de la curva de precios hacia abajo; y luego, 
dentro de un plazo biologicamente posible, cambia el sentido de 
los movimientos de la curva hacia arriba, como respuesta a una 
disminucion de la oferta por efecto de la liquidacion de hembras 
en la fase anterior del ciclo. 

Un segundo principio economico puesto en escena por Loren
te (82) parte de la particularidad de la ganaderia de que una hem
bra representa una inversion de capital mientras opera como re
productora, pero sirve tambien como producto final si se vende 
para sacrificio. De esta manera este investigador se apoya, para 
explicar d cicIo en los efectos de los cambios de la rentabilidad en 
la tasa de inversion, 0 principio de aceleraci6n. De ahl que er mis
mo autor considere su aproximacion como "neokaleckiana". En es
te enfoque cuando el ingreso del ganadero crece, por los buenos 
predos en el mercado, decide aumentar su stock de capital, es de

32. 	 LORENTE, L. La ganaderia bovina en Colombia. En "Problemas 
agrarios colomb ianos ". CEGA. Siglo XXI. Bogota. 1986. p. 331. 
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cir retener hembras, 10 que significa una reinverslOn. Pero al au
mentar sus bienesde produccion (hembras), elevani. mas adelan
te el producto, que hara tender a la baja sus ingresos por unidad 
de producto, desestimulando la reinversi6n de utilidades. Se cum
pIe asi d principio de aceleracion segun el cual las inversiones in
ducidas disminuyen necesariamente porque la tasa de incremento 
de la produce ion conduce a una disminucion de la rentabilidad 
por una elevaci6n de la oferta, 10 que impulsa una fase de desin
version -liquidacion-, por disminucion de utilidades. 

Y ver (3llJ, por su parte adopta su enfoque basado en la fun
cion de consumo y 10 aplica a la dinamica ciclica de la ganaderia 
argentina. Su punto de partida es d doble papel del ganadero de 
ser un inversionista-productor, que dispone de un capital-rebaiio 
que es simultaneamente un bien de consumo. Se parte entonces de 
un ganadero que cuenta con un conjunto de recursos que esta 
cambiando constantemente y "se enfrenta con la decision de asir
se a enos (invertir mas) 0 vender su ganado en cualquier momen
to, ya sea para matanza (consumo) 0 a algun agricultor inversio
nista para engordarlo mas". La firma ganadera puede entonces 
invertir mas, aumentando la cantidad de animales producidos y I 0 

agregando valor al ganado de que dispone prolongando su periodo 
de ceba, siempre que el precio de los animales como capital supe
re al precio de consumo. En caso contrario, es decir £rente a un 
aumento del precio de consumo -"que se espera que persis
ta"-, la composiciondel capital comercial cambiara mediante 
disminucion de los animales producidos y/o periodos de ceba mas 
cortos. De esta manera la pendiente de la funcion de consumo, in
duce a que las inversiones se adapten a un ahorro siempre crecien
teo En las condiciones argentinas sin embargo, a diferencia de la 
explotacion vacuna de carne en el pais, los precios de las cosechas 
se constituyen en una variable exogena en la dimimica del cicIo, 
puesto que, como 10 seiiala Yver, "un aumento en la variable exo
gena de los precios de las cosechas tiene un decto negativo en la 
demand a interna pero un decto positivo en los preciosde la car
ne". 

Independientemente de los principios economicos que se in
voquen, una mirada global del cicIo vacuno en las condiciones del 
pais parece mostrar en realidad tres grandes fases a partir de 1938, 
en cuanto a las modalidades de las oscilaciones. Inicialmente se 

33. 	 YVER, R. EI comportamiento de la inversi6n y la oferta de la indus
tria ganadera en Argentina. Cuad. de Econ. N~ 28. 1972. p. 4. 
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cir retener hembras, 10 que significa una reinverslOn. Pero al au
mentar sus bienes de produccion (hembras), elevara mas adelan
te el producto, que hara tender a la ba ja sus ingresos por unidad 
de producto, desestimulando la reinversi6n de utilidades. Se cum
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percibe una ausencia .de cicl'o de produccion manifiesta en los pre
eios con una alza moderada pero sostenida que se prolonga desde 
1938 a 1%4 y que Kalmanovitz denomina cielo largo: de 1954 a 
1976, se observan eiclos de mediano plazo, inexistentes antes, muy 
regulares, y a partir de 1976, se opera un cambio estructural en 
este tipo de ciclo ya que empiezan a acortarse y a hacerse mas 
irregulares en su duracidn, 10 que atribuyen los ganaderos a una 
crisis del subsector manifiesta en una fase prolongada de liquida
cion (84). En efecto, de acuerdo a las estadisticas disponibles (35), 

la extraceion de hembras con respecto a la extraccion total, empie
za, a partir de 1976, a alcanzar niveles sostenidos que superan el 
38,5% en unas pocas ocasiones, es decir disminuye la variacion 
en las oscilaciones y, a su vez, toman un ritmo mas alto que el que 
venian teniendo regularmente; es asi como entre 1950 y 1974, va
riaba entre un 33 y un 42%; despues de 1976 varia entre 38.6 y 
45,9%. 

Pero paralelamente se dan cambios en otros dos renglones 
del subs ector pecuario: de un lado hacia 1976, se considera que la 
avicultura tuvo la transformacion mas drastica en todo el subsec
tor pecuario, y alcanza la cifra de 66,903 millones de aves; 10 que 
supera en mas del doble la alcanzada al principio de la decada 
(28,6 millones en 1970); pero ademas el precio empieza a reba
jar, en valores conetantes, 10 que por supuesto la coloca como alter
nativa de consumo frente a la carne vacuna. De otro lado, al co
mienzo de la decada de los 80's se opera un cambio igualmente 
dramatico, en la producci6n de leche, al inieiarse en firme la ex
plotaciOn de cruces de doble proposito que transform an, en conse
cuencia, la poblacion bovina, al replantear, en una buena parte de 
la cabana, la explotacion de la hembra, como fuente de leche, 10 
que implica su permanencia en el hato por un tiempo mucho mas 
prolong ado que antes. 

Si se tienen en cuenta estos cambios :en el subsector pecuario, 
al lado del incremento del area cultivada en productos vegetales 
para alimentacion animal, puede entenderse que mas alIa del "es
tado de postraeion en el cual se encuentra la ganaderia", que con
duce al "afan desesperado de los productores por salirse de 
ella" (36), se esta operando en el fondo, todo un reacomodo de la 

34. FADEGAN. La ganaderia vacuna colombiana 1989 p. 24. 

35. Idem. p, 32. 

36. Idem, p. 24. 
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produccion zootecnica, dentro delespaclo y las realidades econ6
micas del agro. 

En ganado de leche se ha logrado establecer clara mente una 
variaci6n ciclica de clara naturaleza climatica, caracterizada por 
un aumento de la produccion en los periodos nuviosos y una dis
minucion en los de sequia. 

Este fenomeno tiene efectos bien notorios en la comercializa
ciOn, y en la industrializacion; pero es inocuo en los precios al 
consumidor final. 

En primer lugar algunas areas normalmente productoras de 
excedentes, como Huila, Caqueta, Narifio y la costa Atlantica, de
sarrollan una especie de envio estacional fuera del area para cu
brir los deficit, tambien estacionales, de las areas con escasez pe
riodica 0 permanente. Cuando por aumento de la produccion es
tacional en areas ddicitarias, se disminuye 0 suspende la exporta
cion de las areas con superavit, en estas se presenta restriccion 
en el acopio, no tanto en su volumen, como en la practica en si, 
en cuanto se descartan algunos recorridos, se seleccionan produc
tores y se extreman las exigencias en la calidad de la produccion. 
Pero ademas entra en accion otro mecanismo de mayor cubrimien
to. Se trata de un aumenlo del ritmo de operacion de las industrias 
de pulverizacion y de produccion de queso, las cual'es trabajan co
mo un regulador de la oferta de leche liquida, tanto en epocas de 
supenivit como de deficit. En efecto, en este ultimo caso, la leche 
en polvo almacenada, es reconvertida para equilibrar la oferta de 
la~ pasteurizadoras, y paralelamente la produccion de queso dis
mmuye. 

La ganaderia porcina muestra tambien una ciclicidad multi
ple segun investigaciones realizadas sobre la actividad de la feria 
de Medellin (3

7
, 38). Pueden reconocerse tres tipos de ciclos: cor

tos (mas 0 menos trimestrales); medianos (netamente anuales); 
y largos (de 2 a 3 afios). Esta variabilidad periodica presenta par
ticularidades especiales. De un Iado dos eventos culturales influ
yen marcadamente en ella: la semana santa en el primer semes
tre que baja notoriamente la demanda; y las fiestas decembrinas 
en el segundo, que la elevan. De otro Iado el' fenomeno de Ia tec

nificacion de la produccion y del mercadeo q?-e se .relacion6 ant~
riormente disminuyo en forma apreciable la mtensld~d~~!os pl- 
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37. 	 BALLESTEROS. G. y D. Betancourt. Comportamiento en el tiempo de 
la oferta de ganado porcino en la feria de Medellin. Tesis. Economia 
Agricola. Fac. Cs. Hum. U. Nal. 1985. 

3
38. 	 MARIN, R. E. y L. J. Zuluaga. Opus cit. 
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produccion zootecnica dentro del espacio y las realidades econo
micas del agro. ' 

. E.~ ga~a~o de leche se ha logrado establecer claramente una 
vanaClOn clChca de clara naturaleza climalica, caracterizada por 
u~ au~ento de la produccion 'en los periodos lluviosos y una dis
mmUClOn en los de sequia. 

" Este feno~eno tiene efectos bien notorios en la comercializa
ClOO, y, en la, mdustrializacion; pero es inocuo en los precios al 
consumldor fmal. 
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nificacion de la produccion y del mercadeo que se relaciono ante
riormente, disminuyo en forma apreciable la intensidad de los pi
cos altos y bajos de los ciclos despues de 1981, al descender en la 
oferta la proporcion del cerdo campesino, dependiente a su turno 
de la ciclicidad de las cosechas de maiz, en las que se apoya la 
produccion no tecnificada. Fue asi como el auge de la industria 
carnica creo un mercado con exigencias especiales en la cali dad 
de la canal de porcinos, y en la regularidad del suministro. Este 
desarrollo produjo un cambio 'estructural en el patron de varia
cion cicHca de la.oferta que exhibia un patron regular antes de 
1980 y se transformo a partir de 1981, tiempo para el cual se ope
ra una rapida sustitucion de la produccion campesina por piaras 
tecnificadas que modifican la canal de los animales para ajustarse 
a la demanda de los procesadores, y ademas regularizan la ofer
ta, al sustraer el cerdo al efecto de la variacion ciclica de la dis
ponibilidad de maiz. Pero adem as, tal como se habia hecho notar, 
5e . cambia el canal de comercializacion, mediante transacciones de 
productor a productor, sin mediacion de acopiadores u otro tipo 
de intermediarios. 

VII. PERSPECTIVAS 

El cuadro trazado dela explotacion pecuaria en el pais mues
tra una estructura productiva muy heterogenea y compleja:. Esta 
heterogeneidad se suele interpretar como produCto de la existencia 
de los grandes bloques de productores: lc)_i?.atra~a~os 0 tradiciona
les, y, los t~!!iiicados 0 de avanzada. Esta perspectiva surge del 
criterio de desarro119 del mundo occidental cuyo arquetipo de pro
greso se apoya en la economia de la produccion industrial que 
considera valida tambien para la producci6n agraria, vale decir, 
se da un reduccionismo de la produccion con seres vivos -sector 
agrario-, a la produccion con seres inertes, sector industrial. 

Esta concepcion ha conducido a la recomendacion simplista 
de tecnificar la ganaderia, mediante la importacion de la tecnolo
gia de punta de 105 paises industrializados. Los investigadores de 
la Unidad de estudios agrarios del DNP, decian en 1980(30). "La 
adopcion tecnolOgica se ha llevado a cabo fundamentalmente en 

39. 	 Unidad de Estudios Agrarios del DNP. La Economia ganadera en Co
lombia. Rev. del Plan. y Des. Vol. 12 (3): 91. 1980. 
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el area del mejoramiento genetico", y agregaban a continuaci6n, 
"Es decir, a pesar de existir cierto potencial tecnologico, esto no 
ha sido adoptado en su totalidad debido a que ~lprecio Wativ().~e 
los insumos con referencia a la tierra ha sido bastante alto., 10. cual 
favorec~" el USD extensivo de la misma". Se ignDran pDr 10 menos 
dos aspectDs en esta informacion: de un ladD que, I,a" :tIansiel'encia. 
te~()l~~. en la prDduccion pecuaria, no. es ~c.DI6gicam<mt.t'..•neu
fr!; y de Dtro, que ~_~~.~ri~._l}_Q !Ia p~~di~D ~,~~.eomp!~~ll'!~!ll.e 
~,.p.llP~L!Iistorico de ocupadDra de tierraa, como manera de garan
tizar de hechD y legalmente la posesi6n de esta. De esta manera la 
tecnologia pecuaria especifica sus cDndiciDnes de utilizacion; pe
rD ademas, el gruesD de la prDduccion bovina del pais, e./iUWl.ceD1

E!~sa.completamente secundaria que subyace a1 negocio de tierras, 
CD!!!9_bien de inversion primariD. 

Miradas asi las CDsas, ~~.s.envohrimiento.futurD d~lagana
~ dependera del rumbo que tDmen estDs dDS asertDS. En cuantD 
~.Lasp..~<l!~L te.CllQlogico, el desarrollo. de practicas ad~uadas a la 
amPlia.:_dispDnibilidad de tierras y ganaderia vacuna de un ladD, 
~!1]oi:ma.. tal que ]a aplicaci6ri- de capital se hag!! en el entendidD 
de prDpiciar una tasa adecuada -de retDrno; Ld~L()tro, en el.pr,D
posito de IDgrar una utilizacion raciDnal de las fuentes alimentici.as 
disponibles. ,En este puntD las caracteristicas metab611cas de las 
especies y la ap1icacion cDrrelativa del mejDramientD genetico -en 
nuestro. prDpio continente pecuario puede cDnducir a. una utiliza
cion realmente PfDductiYIl de nuestros prDpios recursos. De no. ser 
asi seguiremos el peligroso rumbD de cDntinuar sustituyendD nues
tras especies animales y vege:ales nativas 0 naturalizadas pDr ti
pos fDnineos que condicionan su manejD a un paquete tecnologico 
que ignDra nuestra realidad biDecD16gica y sDcioeconomica. 

Ell esta misma linea de pensamientD puede explicarse el au
ge de la empresa avicol~JIue se ha venido cDnvirtiendD en una al. 
ternativa real' de la costDsa carne bovina que parece irse insinuan
do CDmD una forma de com pete:s:uJiaen Ia arena del mercado que 
ha fDrzadD al aparato P!9d.J.!,cJiv.~Lya~1l~_a dDs cambios que em
piezan a perfilarse: e1 primerD el avance notable de !~ prDduc
ci6n de le~h~, que respDnde a una mayDr eficiencia biDlogica de 
utilizacion. de forrajes.;~_.se aumentan asi IDS margenes SDbre CDS
tos, en beneficiD del productor; el segundo., la mDdificaci6n de las 

1neficientes formas actuales de mercadeD, 10 que disminuiria los 
atros margenes actuales de cDmercializacI6n, en beneficio del con
sumidor. 
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Esto por supuestD exige un rep1anteamien~0 ,de los progra~a~ 
de credito, 10 que a su turnD debe eS,tar precedldo de una meJor 
comprension, por I?arte de l,Ds economu:;tas, de la natura1eza de la 
prDduccion pecuana en conJunto. 
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el area del mejoramiento genetico", y agregaban a continuacion, Esto por supuesto exige un replanteamien'o . de los progra~as
"Es . decir, a pesar de exist~r cierto potencial tecr:()~?.sico~to no de crt!dito, 10 que a su turno debe estar precedldo de una meJor .~~ §Ado adontado eo An t·tel.. .J ] J ! -~-~.. ---. -'..QeJ J 

comprension, por parte de los economistas, de la naturaleza de la 
produccion pecuaria en conjunto . 
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