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Introducción 

DE LOS PASTOS TROPICALES EN LA CONSERVACION 

DE SUELOS ACIDOS EN ZONAS DE LADERA 
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Es evidente que los suelos planos y generalmente fértiles de Colombia se 

están utilizando cada vel más en agricultura tecnificada y en ganaderia 

intensiva. sistemQ$ de producción éstos, que estan desolazando a l~ 

agricultura artesanal y a la ganadería semi-intensiva y extensiva hacia 

las áreas planas cuyos suelos tienen limítantes auímicos actuales oara 

los cultivos tradicionales, hdcia las laderas de suelas ácidos en las 

cordilleras y hacia las sabanas de la OrínoQuia y selvas del Pacifico y 

la Amalonia~ denominadas éstas últimas actualmente como zonas de 

frontera agropecuaria del pais (Figura l). 

Degradación del Suelo 

la Dérdid~ gradual de la capacidad productiva del suelo ha sido 

ocasionada por la erosión de la capa orgánica superficial a consecuencia 

de la tala indiscriminada del bosque nativo y del uso irracional del 

recurso suelo .. 

De las l1Q'17Q.B00 hectáreas Que constituyen la superficie total del 

pais, según el estudio de tierras adelantado en Colombia por el 

Ministerio de Agricultura r el INDERENA, se estimó Que a 1984 se 

encontraban 60 millones de hectáreas degradadas (52% del area total del 

pais), lo que se manifiesta por diversos grados de erosión (Burgos, 

198'1) • 

* MVZ-MSc. Asociado de Investigación, Sección Economia del Programa 
Pastos Tropicales, CIAT. Apartado Aéreo 6713, Calí, Colombia. 
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Causas de la Degradación del Suelo 

En Colombia se deforestaron completamente entre 1959 y 1987 más de nueve 

millones de hectáreas de bosques naturalesl. 

El deterioro actual del suelo se manifiesta en la tumba y la degradación 

de 600 mil hectáreas por año, debida ésta última a la agricultura y • la 

gan~deria ~xplotadas sin prácticas de manejo y conservación de suelos, a 

la Quema frecuente y al sobrepastoreo, Que se presentan principalmente 

durante la época seca y que ocasionan lixiviación o lavado de los 

nutrimentos minerales, compactación, invasión de malezas y finalmente la 

erosión del suelo (Botero, 1988). 

11 Periódico El Campesino, 10 de Julio de 1988. 
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Area y Población Ganadera en CQlolbia 

De acuerdo con el estudio realizado en 1987 oor el Convenio 

Minagricultur., ICA, IGAC. en Colombia existen actualmente q0 millones 

de hectáre •• en pradera. nativa. y mejoradas eQuivalentes al 3S~ del 

área total del país (Cuadro lJ. 

Cuadro l. Distribución total y porcentual de las tierras en pastos en Cololbia 

Suptrficie 
total 

Superficie del pais 
Tierras en pastos (hal m (11 localízacíón 

• Postas natur,les o introducidos 21.m.2B' 53.68 18.84 lonas de Cordillera 
con cobertor" d.n.is Orinoouia no di,ect,da 

• Pa,tos natur.les o introducido, 
con cobertura r.l, 4.864.113 12.13 4.2. Orino~u¡a disectad. 

• Pastos naturales con rastroio 8.514.165 21.14 7 •• 4 Regiones de .,tlvidad 
pecuaria dis.inuida 

• Pastos .ejorados 5.181 •• &3 12.95 4.54 Sabana de Bogotá 
Volle del Couca 
Valles I.terandinos 
Parte Llanur. del Caribe 

lotal 4U83.111 IH.H 35.28 

Fuente, Adaptado de IiPl del uso actual de la tíerra en eoIOlbi.. "e.oría Explicativa. Convenío 
"inagricultura, ICA, lSAC (1981). 

El 64~ del área total del país corresponde a suelos O,isoles y Ultisoles 

(Seré, 1984), qu" se caracteriz~n por su acid"z, alta saturación de 

aluminio, baja fertilidad natural y de relieve ondulado en su gran 

mayoría, aunque poseen buenas características fisicas~ En ~stos suelos 

se .sient. actualmente cerca del 3B~ de la pOblación ganadera del país 

(Cuadro 2). 



Cuadro 2. Area e inventarlO bovino en suelos O~isoles y Ultisoles por 
división politica en Col olllb;'. 1983 

Area Inventario Bovino 
Departamentos, ( '000 h.) ('01313 cab"".) 
Intendencias y 
Comist1ri~s Total O,isole5 Ulti501es Total 0,isole5 Ultisol"s 

Antioquia 6393 1534 11322 1855 445 297 
Atlántico 342 322 
Bolívar 2626 709 1622 437 
Boy.cá 2283 45 666 13 
Caldas 799 399 452 226 
eauca 2968 1929 839 545 
Córdoba 2511 853 3370 1145 
Cundinamarca 2397 192 192 1582 126 126 
Chocó 4681 3276 38 27 
Guajira 2055 164 317 25 
Huila 1940 485 898 224 
I'laqd.lena 2283 114 1481 74 
I'leta 85h3 5223 1223 746 
Nariño 3311 1026 47e! 145 
San tander 3082 1695 924 508 
San tander del Norte 2169 433 575 115 
Tolima 2397 647 1182 319 
V.lle 2169 1301 993 595 
Cesar 2263 226 228 1548 154 154 
Quindio 228 88 
Risaralda 456 228 137 68 
Sucre llq1 saz 1843 
Vichada 10047 8740 15e! 1313 12 
Viluoes 6507 6507 1 1 
Casanare 4452 2760 171111 le!60 
Caqu"tá 8905 8291 543 504 
Putumayo 2511 2259 80 72 
Amazonas 18960 la960 5 5 
Arauca 2397 750 
Guainia 7192 6832 11'1 9 
Guaviare 4224 3970 30 29 

Totales 114272 67764 5270 25704 5965 2370 

Total en 
suelos ácidos 7303'1 8335 

Porcentaje en 
suelos ácidos 64': 32': 

Fuente: Adaptado de Seré (1994) 

4 



La DOblación bovina de Colombia se estimó pa'. 1989 en 22.7 millones de 

cabezas (Arias et al., 1990). Esto permite calcular una carga global de 

@.57 animales/ha de pradera existente. 

El Sobrepastoreo en Areas de Ladera 

Debido d que las zonas de frontera se caracterizan por poseer sistemas 

de producción Qan~dera extractivos en Su gran ffiayoria, con cargas 

animales muy bajas (hasta de 10 ha/animal) • causa de l. disponibilidad 

de recursos de los colonos y no de l. caoacidad de carga real de las 

prader~s nativas~ ésto permite suponer que en las áreas de lader~ 

cálida, ce~canas a los centros de consumo~ se tienen altas carqas 

animales sustentadas con pastos colonizadores de baja cobertura 

intrínseca y/o de baja tolerancia a la sequia (Puntero, Gordura, Micay, 

Gramas, etc.), que generalmente no se fertilizan puesto que. a pesar del 

alto costo relativo de estas tierras, los bajos rendimientos obtenidos 

no justific~n realizar inversión alguna. 

Esta situación anterior se agrava por la sequi~ que motiva la Quema de 

tales praderas, para estimular el rebrote de los pastos poco vigorosos y 

controlar malezas. lo que permite el sobrepastoreo Que causa la erosión 

gradual del suelo. 

Al inicio de las lluvias los suelos descubiertos •• CaUSa de la quema y 

del sobrepastoreo ejercido durante la época seca, permiten el arrastre 

del suelo y la disolución de las arcílla5 en el agua lluvia. Estas 

arcillas arrastradas y disueltas ll@nan los cauces de rios y embalses, 

donde finalmente se depositan, provocando posteriormente las inundacio

nes cada vez más frecuentes en Colombia. 

Vurante la éooca de lluvias l. alta carga animal en las praderas hace 

que los animales~ al resbalar durante @l pastoreo, arranquen porciones 

del suelo causando l~ denominada erosión laminar, formándose calvas que 

luego se hacen más hondas por efecto del agua de escorrentia formAndose 

entonces cArcabas donde no crece ninguna planta (Kelley, 1983). 



lo anterior permite concluir Que las altas cargas animdles en áreas 

pl~nas y de ladera~ establecid~s can los pastos macollados tradicionales 

de b~ja cobertura y viqor4 la no fertilización tanto de establecimiento 

como de mantenimiento de tales praderas~ la destrucción total de la 

v~getaci6n arbórea y el control de malezas con productos Químicos Que 

destruyen las leguminosas nativas~ o su arranque indiscriminado, puesto 

Que normalmente el personal de campo las desconoce y no se los instruye 

al respecto~ desemboca en la degradación de estos suelos. 

Al respecto del sobrepastoreo. Kellev (1983) menciona que las praderas 

de los países en desarrollo sustentan por término medio~ tres vec~s más 

ganado que las praderas ~n 105 paises des~rrollados. 

Pérdidas de Suelo ante Diferentes Coberturas 

En el Piedemonte Amazónico del Caquetá~ en la región de mesones (colinas 

suaves) con un promedio de oreclpltación anual de 3500 mm, Navas (1982) 

midió durante 32 meses las cérdidas de suelo, en tonelad.s de suelo seco 

por hectárea bajo diferentes cultivos, intensidades de labranza y 

pendientes. Estas pérdidas se relacionan en el Cuadro 3. 

Los datos del Cuadro 3 permiten concluir Que ¡as pérdidas de suelo por 

erosión hidrica son mayor@$ en praderas de l~dera establecid~s con 

pastos de crecimiento erecto como el Micay. cuando se comparan con 

pastos de crecimiento rastrero ° cespitoso y mejor adaptados a las 

condiciones de suelos ~cidos, con alta saturación de aluminio y de baja 

fertilidad naturales (Ultisoles en este casol, que protegen el suelo en 

igual forma que el bosque, como l. gran mayoría de las Braeniarias Que 

se utilizan actualmente en Colombia entre @ y 1S88 metros de altura 

sobre el nivel del mar, con excepción del [* mutica denominado comün

mente Pará o Admirable. que requiere suelos fértiles y con alta disponi

bilidad de agua permanente, sítuación ésta poco común en las áreas de 

ladera. 
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Cuadro 3. Pérdidas total~s d~ suelo, bajo diferentes cultivos y 
sistemas de manejo en suelos de mesón en el CRI-ICA Macagual. 
Caquetá (Colombia) 

Cultivo y Labranza 

Suelo descubierto 
Maiz~ labranza conv~ncional 
Maíz, labranza mínima + cooertura 
Maíz, cero labranza 
Puerari. pha.eololde. (KudIÚ) 
Axonopus micay (MIcay) 
Bosque nativo 
Brachiaria ruziziensis (Ruzi) 

al Pérdida de suelo en 32 mese •• 

Fuente: Adaptado de Nav.s (19821 

Pendiente 
(%) 

24 
22 
22 
22 
28 
26 
32 
38 

El Reciclaje de Nutrimentos en Praderas TroDicales 

Pérdida de suelo 

( ton/ha/ (ton/ha/ 
totaU a ~ño) 

54.5 20.4 
:m.8 11.5 
8.5 3.2 
8.2 3.1 
2.8 1.1 
2.3 @.? 
1.6 0.6 
1.3 0.5 

Las gramíneas y leguminosas forrajeras tropicales, sometidas a un manejo 

y utilización apropiados para mantener estable el ecosistema de la 

pradera, reciclan los nutrimentos minerales en la capd superficial del 

suelo o mantillo (Cuadro 4) para 10 cual son ayudadas por una gran 

actividad de insectos y lombrices (macrofauna¡ presentes en mayor 

proporción en la capa superficial del suelo bajo una pradera asociad. 

como se observa en la Figu~a 2. 

Mldldas para evitar la D,gradación del ª~,lo en Areas de ladera 

En los estudios de ordenamiento de cuencas hidrográficas se han caracte

rizado los suelos por su aptitud, de tales estudios (Federación Nacional 

de Cafeteros de Colombia, 1975) se puede concluir que, 
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Cuadro 4. Ca.biD' en las propiedades qu'oic •• de un suelo O,isol en una prade,a de ~. doco.hens sol. 
" asociada con e .• haseolcldes liespoés de diez a;;os bajo pastoreo. Carioagua, Altill •• ura 
!)lana, Llanos O,ientales de Colotbia, 1989 

p Al C. "9 Sal. 
Profundidad 1'1.0. (8ray lit alulinio S In 

(co) Praderal (XI (pp.1 pH Meplll1 9 de suelo (Xl ( pp.1 (PPII 

@-5 1 ,.93 i.8 4.7 1.7 0.35 8.l8 83.6 5.7 3.72 
2 4.92 1.8 4.7 2.2 1.92 e.27 64.7 11.2 U9 
3 5.09 1.6 4.7 2.5 8.64 e.24 74.1 B.6 5.50 

5-2B 1 l.al 0.5 4.7 3.e 0.23 1.06 91.1 4.3 4.76 
2 3.76 0.B 4.1 1.4 8.47 e.13 79.6 a.a 3.1' 
3 4.!ó l.3 4.b 2.7 8.48 UB BU 8.1 3.64 

21-41 1 2.13 t.4 4.7 2.8 8.l7 0.95 92.7 3.6 3.b7 
2 3.13 e.a 4.1 1.5 e.3B 8.05 86.8 6.a 2.41 
1 3.34 1.3 4.ó 2.9 8.27 il.05 90.i 0.4 2.94 

1- Sabana nativa no disturbida 
2- ~. docu.neos 
3- ~. doco.bens + E. phmglQides 

Fuente: CIAr (mel 

a) los cultivo! anuales limpios (yuca. maiz, frijol y ho~talilas) solo 

deben sembrarse en suelos con oendiente menor del 20%. 

b) Los cul tivos perennes limpios {café, cacao, caucho, frutales, 

morera, etc.) solo deben sembrarse en suelos con pendientes de 

hasti¡, 4<1%. 

e) Las praderas 5010 deben sembrarse en pendientes no mayores al 50%. 

ti) Los suelos con pendiente mayor del 50/. deben conservar el bosque 

nativo o utilizarse para reforestación. 

Las medidas anteriores no excluyen en ningún caso la realización de las 

prácticas de manejo y conservación de suelos que se mencionan a conti~ 

nuación: 

a 
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_____ Bosque primnrio 

Cultivo mixto mlgrntorio 

Asociacion : 

..... B.humidicola 
D.ovaJjfolium 

Cullh'o con altos insumas 

-------... Cultit·o con hajos insumos 

20 .jO 60 80 100 120 140 160 
BiOUHum de macrofauna (¡1m2 de suelo) 

180 

Fuente: TROPSOILS 119891 

Fiqur. Z. Macrofauna presente en el suelo (8-18c.) bajo 
diferentes siste.as de uso. Yuriaaguas, Perú 

a) peforest¡ción Ricional 

En caso de ser estrictamente necesario y solo sobre suelos con pendiente 

menor del 50% el desmonte debe hacerse selectivo conservando, en distri

bución uniforme, árboles con mérito productivo (maderables, frutales, 

forrajeros, etc~) o ecológico, en cuyo caso se deben conservar los 

árboles presentes en las orillas de las fuentes de ~9ua o en áreas 

naturales de escurrimiento de aguas lluvias, evitando en todos los casos 

l. quema de los residuos de madera r hoj.ralca, dejados sobre el suelo, 

conservándolos como cobertura r fuente de nutrimentos para el cultivo a 

sembrarR 

Para la siembra de praderas bajo este sistema se puede recomendar el 

sistema denominado #tapado~ que consiste en h~cer un. tumba selectiva 

(socola), sin quema de los residuos y rápidamente, antes de que rebroten 
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las maletas. se siembra el pasto por material vegetativo a alta densi

dad~ Este sistem~ ;e re~liza actualmente con exito en algunas zon~s de 

la Amalonia Colombiana (Soto. 1998). 

b) Labran;a Conseryacionista 

En algunas áreas planas y de ladera donde se dificulta O es imposible l. 

mecanización debido a la oendíente. a la conservación d~ los árboles 

existentes y plantados o a la oresencia de piedra en la suoerficie del 

suelo, h.:1ce mucho sentido reducir o aún suprimir la labranza~ Que en 

estas lonas se hace mediante ldbr~nza ~anual (azad6n) o trdcción animal 

con arado de bueyes. 

la labranza reducida puede hacerse en curvas de nivel y de manera 

parcial al dejar franjas alternas sin arar~ con el fin de disminuir la 

fuerta del agua lluvia, que al acumularse y baiar por la lade~a causa 

escorrentia con el consecuente ~rrastre de su~10. 

Para el sistema de cero labranza se deben utilizar herbicidas posemer

gentes no residuales y de baja toxicidad, Que pueden ser aplicados de 

mdnera total o parcial (franjas o surcos}w 

la aplicación del herbicida se debe hacer después del pastoreo del lote 

o después de que éste haya sido rozado o quemado y haya rebrotado, de 

tal manera que la veQetación que se v. a destruir se encuentre en estado 

tierno y crecímiento activo. 

Estos herbicidas destruyen l. vegetación existente propiciando la 

formación de conductos en el suelo (previamente ocupados por las 

raíces), haciéndolo así más mullido y apto para l. siembra de las 

especies deseadas (Botero, 1989). 

En el sistema de cero labranza el suelo queda protegido contra ¡. 

erosión hídrlca y eólica por l. hojarazca de la vegetación anterior 

mientras se establece la nueva vegetación, na se estimula la invasión de 
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malez~s pues no hay remoción de las semillas de m~lezas existentes ~n el 

suelo y se reduce el costo de la labranla. 

Como inconvenientes oresenta la menor mineralización de los nutrimentos 

disponibles en el suelo y l. posible contaminación de aguas y toxicidad 

en hum~nos y anim~les~ ante una incorrecta utilización y falta de 

medidas de prevención en la aplicación del her~icida. 

En este CdSO se podría utilizar un herbicida sistémico y no selectivo 

elaborado a base de glifosato, aplicado a l. dosis de 700 g/ha de 

ingrediente activo, equivalentes a 2 litros/ha del producto comercial 

Roundup disuelto en 400 litros de aqua por hectárea (100 ce de Roundup 

por bomba de espalda de 20 litros de capacidad). L. adición de 2ee 9 de 

Úrea por bomba de 20 litros .u~enta la efectividad y rapide, de acción 

de este herbicida. 

Se. que se utilice semill., material vegetativo o el transplante de 

plantas de vivero para establecer el cultivo o la pfadera~ éstos se 

pued"o s .. mbrar de inmedi.to!{h.sta ocho di ... después de h.ber aplic.do el 

herbicida, y. que el producto mencion.do no es residual y por lo tanto 

no ~fecta la germinación ni el rebrote de los m~teriales antes 

mencionados para el establecimiento de la nueva plantación. Este tiempo 

de espera para la siembra permite visualizar los sitios donde quedó mal 

.plicado el herbicida (conejos) con el fin de hacer un control uniforme 

de l. veget.ción al reaplic.r el producto sobre es.s áreas. 

En caso de poder utilizar labranza mecanizada, ésta debe iniciarse en la 

época seca anterior ~ la siembra (3-4 meses antes de la siembra), para 

poder ejercer un buen control de l. vegetación, mientra .. en el sistema 

de cero labranza el control de l. veget.ción se re.liza inmedi.tamente 

antes de la siembra reduciéndose el tiempo de no utilización del lote. 

e} Cons,rv~clón o SI,.bra d, B~rr,ras Yly~s 

Como ya había sido mencionado, en la deforestación racional se pueden 
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dejar árboles nativos ~ manera de frdnJaS en contra de la penoiente como 

b.rreras o cercas vivas o se pueden plantar barreras con plantas Que 

presten utilidad al productor. ésto es caña de aZQcar, pastos de corte 4 

árboles frutales o forrajeros, plátano, etc. que disminuyen l. fuerza 

del agua de escoYr~ntia orotegi~ndo el suelo de la erosi6n. 

d) Obras Fisicas para el Control de la Erosión 

En áreas de ladera puede ser necesario construir zanjas de coronación, 

acequias de ladera y acequias con trinches para conducir las aguas 

lluvías y evitar o dismínuir el arrastre del suelo. 

las zanjas d~ coronación son canales trdzados en curvas de nivel sobre 

l~ cabecera de los lotes de lader~ con el fin de desvi~r el ~gua de 

escorrentia. las acequias de ladera son también canal~s trazados en 

curvas de nivel y localizados a través de la pendiente del lote p~ra 

recQger las aguas de escorrentia. 

Tanto las zanjas de coronación como las acequias de ladera se deben 

hacer desemboc~r d una ~ceouia con trinchas transversales Que conduzcan 

el tetal de las aguas h~cia un cauce natural con alta cob~rtura vegetal 

o hacia una fuente ,atural de ~9ua corriente. 

Los trinchas transversales represan temporalmente las aguas de 

escorrenti. y permiten l. sedimentación de gran parte del suelo 

arrastrado por el agua. Una vez éstos se llenan con 

manera de terrazas en donde deben sembrarse árboles y 

suelo quedan a 

pastos de ~lt. 

cobertura como son el Brachiaria humidicola y el !. dictyoneura. 

Estos trinchas deben construirse con materiales altamente disponibles en 

o cerca del sitio (piedras, guadua, madera rolliza, etc.) y pueden 

sostenerse l~teralmente Con estacas de árboles que se adaptan. suelos 

ácidos y rebrotan ~on facilidad como el n~cedero o Quiebrabarrigo 

(Trichanthera gigante.), etc. 
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Siembra y ~aneio de Praderas de Especies Adaptadas 

La causa inicial de la degradación de las praderas tropicales se debe a 

la falta de adaptación de las especies sembradas y la causa final a la 

deficiencia de nutrimentos como el nitrógeno principalmente. la cual se 

agrava por el manejo inapropiado. 

La gran mayoría de los suelos tropicales son deficientes en fósforo, Que 

es el elemento mineral más necesario oara lograr el buen establecimiento 

de una pradera. Se recomienda por lo tanto la aplicación de 20 kg/ha de 

fósforo al momento de la siembra de la pradera. Esto equivale a la 

aplicación de 200 kg/ha de roca fosfórica o fosforita, en los suelos con 

un pH menor de 5.S. índice de acidez que se presenta en la gran mayoría 

de nuestros suelos de ladera~ 

Para evitar la deficiencia de nitrógeno se deben estimular y conservar 

las leguminosas nativas y/o sembrar leguminosas introducidas. Las 

leguminosas fijan nitrógeno del aire mediante simbiosis en la raíz con 

bacterias del género Rhizobium, el cual es transferido a la gramínea 

asociada en la pradera. 

Las leguminosas además poseen un forraje de alto valor nutritivo, su 

enraizamiento leñoso y profundo les permite extraer agua y nutrimentos 

de capas más profundas en el suelo produciendo forraje aún durante la 

sequía y reciclando nitrógeno, fósforo y potasio sobre la superficie del 

suelo a través de su defoliación y del mayor contenido mineral de las 

heces y orina de los animales que consumen su forraje (Spain y Salinas, 

19SQ). Esto permite una mayor y más estable producción de forraje en 

las gramíneas asociadas y hace que se pueda lograr una mayor producción 

por animal y por unidad de área. 

Para evitar la destrucción de las gramíneas y leguminosas nativas e 

introducidas, en las praderas en áreas de ladera se debe hacer un con

trol cultural de malezas evitando el sobrepastoreo, reduciendo la carga 

animal ante mayor declive del área, haciendo un pastoreo rotacional que 
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oermita la ~ecuDe~ación~ desarrollo. producción ocasional de semilla de 

las especies forrajeras y distribuyendo los saladeros. bebederos y 

puertas de acceso de manera Que se obligue a los animales a recorrer 

todo el potrero para hacer un pastoreo más uniforme (Lote~o. 1984). 

Se debe evitar el control de malezas mediante el arranque de raíz o el 

azadón. realizando éste en caso de control manual mediante el corte a 

ras de suelo con machete. 

El control químico de malezas debe hacerse localizado con Roundup, o 

Tordón~ etc. o con herbicidas a base de 2~ 4-D amina Que no destruye la 

mayoría de las leguminosas nativas. En este caso se puede aplicar, de 

manera uniforme, 1.4 lt/ha del ingrediente activo, equivalentes a 3 

lt/ha d~l h~ebicida comeecial Anikilamina q disueltos en 200 lt de agua 

poe hectáeea (300 cc poe bomba d~ ~spalda de 20 liteos de capacidad) y 

agregándole un adherente a la dosis recomendada por la casa comercial. 

Debido a Que el suelo suelto de los hormigueros es altamente susceptible 

a la erosión, se debe realizar un control frecuente de hormigas con 

cebos apropiados. 

"ezcla de Gramineas para Utilización más Rápida de la Pradera 

El establecimiento de peadeeas en áeeas de ladeea pu~de demoeaese hasta 

12 meses, si se cuenta con lluvias abundantes y frecuentes y con una 

buena cobertura de las especies sembradas (mínimo dos plantas por metro 

cuadeado o una densidad de si~mbra de 0.7 x 0.7m ~n cuadeo). La ferti

lización localizada con roca fosfórica (10 9 o una cucharada sopera por 

sitio de siembra) puede reducir el tiempo de establecimiento a nueve 

meses. 

Si se desea reducir a unos seis meses el periodo de establecimiento se 

pueden mezclar los pastos macollados tradicionales (Puntero, Micay, 

Gordura, etc.) o las Braquiarias macolladas y de rápido crecimiento como 

el ~. decumbens o el~. beizantha cultivaees La Libeetad y Maeandó con 
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B~aquiarias r~streras y cespitosas pero de lento establecimíento como el 

ª. dictroneura cultivar llanero 

BraQuiaria dulce o Kikuyo de 

leguminosa~ comerciales para 

o como el l. humidicola conocido como 

la Amazonia, asociando la pradera con 

ese medío. Esta estrategia permite 

pastorear más pronto la pradera, que con el tiempo será dominada por las 

especies rastreras de SraQuiaria, que dan un alto cubrimiento al suelo 

evitando asi la erosión. 

Reducción de Costos en ,1 Establ,eiaiento de Praderas en Areas de Ladera 

Como ya se habia mencionado, la menor intensidad o 1~ suoresión de la 

labranza no solo disminuye la erosión sino Que reduce el costo en el 

establecimiento de las praderas. 

Para ayudar a suf~agar los costos del establecimiento y mantenimiento de 

praderas éstas se pueden asociar a la siembra o a la renovación con un 

cultivo t •• Doral adaptadO .1 medio. Se pueden ulilizar cultivos como el 

maiz, el fríjOl c~upi, 1~ canavalia, la sandía. el zapallO. etc. tuyos 

granos o frutos se producen y cosechan durante las fases de estableci

miento y de mantenimiento de la pradera~ 

Est~ tipo de asociación a nivel comercial se justifica mientras haya 

maquinaria y mano de obra disponibles para las labores adicionales del 

cultivo y siempre que la distancia, disponibilidad y estado de v¡as 

hasta el mercado y precio obtenido por el producto permitan cubrir los 

costos de su fertilización adicional, manejo, cosecha y transporte 

(Botero, 1989). 

En lotes planos o de ladera sembrados con yuca y que se quieran 

convertir posteriormente en praderas, los pastos se pueden sembrar por 

material vegetativo después de realizar el último control de malezas 

sobre el cultivo. L. siembra del pasto en ese momento no le permite su 

desarrollo agresivo, debido al sombreamiento de l. yuca, lo que le 

impide reducir el rendimiento de raíz y dificultar su cosecha. 



Mantení.íenio o Renoyación de Praderas en Arras de Ladera 

Al menos cada tres a cinco a~os y siempre durante la época de lluvias es 

indispensable realizar una fertilización de mantenimiento Que puede 

consistir en la aplicación uniforme de hasta 230 kg/ha de un abono 

químico compuesto como el triple 15, el 10-20-20 o la mezcla de úrea, 

cloruro de potasio y roca fosfórica. 

La fertilización anterior puede ser reemplaz~da por la aplicación uni

forme d& 1 ton/ha de gallinaza o de excretas secas de aves. Este abono 

orgánico puede ser regado también en franjas en contra de la pendiente 

del lote, para que sea repartido uniformemente por el agua lluvia. 

En suelos planos o en laderas mecanizables la fertilización de manteni

miento se puede acompaña~ de la remoción del suelo compactado mediante 

la utilización de un pase con el arado de cincelo de bueyes aplicado e~ 

contra de l~ pendiente del lote. 

La fertilización y labranza de renovación se debe ~compañar del descanso 

de la pradera durante un tiempo minimo de 90 dias. 

[tililación de Legu.inosas COlO Cobertura en Cultivos Perennes 

En cultivos perennes como café, cacao, palma africana, caucho, frutales, 

~rboles torraje~os, etc. o de duración media como el plAtano, se pueden 

utilizar leguminosas postrddas o rastreras Que como cultivo de cobertura 

eje~cen un control cultural de malezas~ fijan nitrógeno para el cultivo 

asociado, evitan la erosión y producen forraje que puede utilizarse para 

l. alimentaci6n de ovejas de pelo mediante pastoreo ocasional a baja 

carga animal y d~ dves de co~ral sueltas o cosecharse para utilizarlo en 

verd~, geearse como heno o conservarse como ensilaje para épocas de 

escasez de forraje~ 

De las leguminosas perennes y no trepadoras utilizadas como cultivo de 

cobertura S~ destacan por su adaptación a suelos de baja fertilidad, 
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alta tol~íancia al sombrío, resistencia a enfermedades y plagas, buena 

calidad forrajera y ausencia de sustancias tóxicas el maní 

(Arachis ointoi) y el desmodio (Desmodium ovalifoliumJ, 

mat~rial~s experimentales pero el mani forrajero será 

próximamente por el ICA como cultivar comercial. 

"aneio del Cultivo de Cobertura 

forrajero 

ambos son 

liberado 

Previo al abonamiento se debe realizar el plateo por ~rranoue manual y 

en corona de toda l. cobertura entre el tronco y la gotera de cad. árbol 

a fertilizar. 

Inconyenientes de los Cultivos de Cobertura 

las leguminosas utilizadas como cobertura pueden competir por otros 

nutrimentos diferentes del nitrógeno y por agua durante l. seauia. 

17 



, 

; 
I 

L 

1 

REFERENCIAS 

ARIAS, J.H., A. BALCAZAR y R. !-\URTADO (199@j. Sistem.s de producción 
bovina en Colombia. COYl~nhll'"a Agropecuaria, Corooración de 
Estudios Ganaderos y Agrícolas (CEGAj, Colombia (6) 4:83-119. 

BOTERO, R. (19681. Los árboles 'orrajeros como fue~te de prolelna para 
la producción animal en el tróoico. ~: T.R. Preston (ed.)~ 

Memori~s del Seminario-Taller sobre '¡Sistemas Inteo;ivos para l~ 

Produc.ciÓn Animal Tropica.l '1 ~ CIPAV "(Convenio Interinsti tucional 
para la Producción Agropee'uaria· en el Valle del Río Caucal, 1988. 
Cali, Colombia. 270. 

BOTERO, R. (1989). Manejo de explotaciones ganaderas en los sabanas bien 
drenada. dé los llanos Orientales de Colombi.. CIAT (Centro 
Interndcional de Agricultura Tropical), Cali. Colombia. leep. 

SURGOS, A. (1984). Evolución de !~ ganadería y sus efectos con énfasis 
en l. LOna dE' ladera del Valle dE'1 eauca. En: R.H. Hc"'eler ("d.). 
Memorias del Prime-r Seminario sobre "Manejo y Conservación de 
SUE'los de ladero", 1994. Cali. Colombia. pp.Q7-60. 

CIAT (Centro 
Pasture. 
p.9. 

CIAT (199tj) • 
Colombia. 

Internacional de Agrlcultur. Tropicall (19881. Tropical 
Pyogram~ Annual Reoort 1988 {pr~líminar}~ C~li. Colornbí~, 

Trooical Pastures Program, Annual Report 1989. Cali, 

CONVENIO MINISTERIO DE AGRICULTURA-ICA-IGAC (1967). Mapa del uso actual 
de la tierra en Colombia. Memoria Explicativa. 

FAO (Food and Agriculture 
Production Yearbook. 

Organiz.tion of the Uoited Natioos) 
Roma, Italia. 

(19891. 

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, Centro Nlcional de Inves
tigaciones de Café (1975). Manual de conservación de suelos de 
ladera. CENICAFE, Chinchiná, Colombia. pp.206-207. 

KELLEY, H.W. (1993), Mantengamos viva la tierra: clusas y remedios de 
la erosión del SUGlo. Orqanización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la AlimentaciOn - FAD. Boletin de Suelos No.50, 
p.19. 

18 



Prácticas 
ganaderia. En: R.H~ Howeler 
sobre "Manejo y Conservación 
Colombia. op.61-76. 

de conservación de suelos para uso en 
(ed~). Memorias del Primer Seminario 
de Suelos de Ladeora", 1984. C~li, 

NAVAS, J. (1982). Conslderatians on the Colombian Amazon Region. En: 
Amllonl.: Agrlculture and land Use Research. CIAr (Centro 
¡.ternacional de Agricultura Tropical). Cali. Colombia. pp.41-59. 

SERE. C. (19B4). Relevance of lhe area 01 interes! of the Troolcal 
P.stures Pyogram within Trooical Latin America. Documento Interno. 
CIAT (Centro lnt.rnaclonal de Agricultura Tropical), Call. 
Colombia. 

SOTO, G. (199@). Establecimiento de pasturas en el Pledemonte Caqueteño, 
Colombia. Trabajo presentado en el Curso-Taller sobre 
"Establecimiento, Desarrollo y Manejo de p •• turas Mejoradas en el 
Pledemonte Caqueteño. 199eJ. CIAT (Cent,o Internacional de 
Agricultura Troplcal'. Call. ColQmbia. 8p. 

SPAIN. J.M. y J.G. SALINAS (1964). El reciClaje de nutrimento5 en 
pastos tropicales. Trabajo presentado Rn el ·Simposlo de 
reciclagem de nutrientes e agricultura de baixos insumos nos 
trópicos", XVI Reunllo Br.silelrl de Fertllldade do Solo. CEPLAC. 
[tobuna, Bra.il. Julio 1984. 

TROPSOIlS (19891. Trop50ils Techolcal Report 1966-1987. Soll m.crofauoa 
as affected by management practices. North Carolina State 
Unlverslt)/ (NCSU), Rale>igh, N.C., USA. Pp. 119-121. 

URPA (Unidad Regional de Planeaclón Agropecuaria Colombia) (1989). 
Diagnósticos Agropecuarios del Caqueta JI del Me>t •• 

19 


