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PREFACIO y RECONOCIMIENTOS 

Esta monografía se comenzó en 1974 cuando el CIAT inició sus estudiDs sobre el sector ganadero de vanos 
paises de América Latina. Alberto Va/dés, Economista del Programa de Ganado de Carne del Centro, invitó al 
autor principal en 1974 para que preparara ún estudio sobre Colombia, trabajo que tomó mucho tiempo por
que se hizo, parcialmente, en ratos libres y por haber regresado el autor principal el los Estados Unidos a {ina
les de 1976. 

Retrasó también el trabajo las demand4s de la tarea, las cuales incluyeron proveer un repaso de las principa
les tendencias del sector ganadero colombUmo, junto con explicaciones de lo que habla ocurrido, utilizando 
filentes secundarias de infonnación, ya que en un principio se creyó que no existían ni los recursos ni el tiem
po para hacer el trabajo originai de campo y recolectar las datos básicos; más tarde se descubrió que la infor
mación secundaria sobre el sector agrícola colombUmo era muy difícN de conseguir y de interpretar. 

No obstante el trabajo se hizo y las filen tes de infor.mación, las modificaciones y /os ajustes que se consig
nan aquí, fileron documentados y discutidos con cuidado a través de este estudio y pueden representar una 
contribución importante de esta investigación, para estudiantes o técnicos interesados en eSte tema.. 

El Capüu]o 1 describe algunas características del inventan'o del ganado; el 2, la producción, la exportación 
y el consumo interno; el 3, la productividad del período de 1950 a 1975; el4 trata el proceso y los alcances de 
la generación de tecnologla en Colombia; el 5, relaciona la informacíim y las ideas de /os primeros cuatro cap? 
tulor, para lograr un modelo economérrico del sector ganadero colombiano, que es simple, pl?TO capaz de pro
bar cuantitativamente algunas hipótesis básicas. En el Capítulo 6 se resumen y se ofrecen algunas sugerencias 
para continuar esta investigación en un futuro. 

Né.tor Gutiér.rez se unió al estudia desde el comienzo y desarrolló gran parte de las citas bibliográficas y lo. 
datos básicos, y Libardo Rivas colaboró prinCipalmente con el trabajo de computación para lograr la estima
ción del modelo econométrico, Gran parte de la infor.mación inicial relacionada con los esfilerzos dellCA pa
ra generar tecnologla fileron desarrollados por Jorge Ardí/a, Diego Londoílo y Carlos Trujlllo, 

Gustavo Nares, qUien reemplazó a Alberto Valdés, como miembro del personal de CIAT, aceptó servir co
mo couutor en 1977 y ayudó a rermar la información del JCA. El también file un elemento importante en el 
trabajo econométrico del estudiD y la estimación de la demanda de ganado es totalmente producto de su traba
jo. 

Este estudio file, en gran parte, el resultado de un esfuerzo colectivo. La ayuda de cada uno de los que par
ticiparon file vital paro su culminación y los autores permaneceron agradecidos con todos ellos. 

Una nota finai de agradecimiento para la Sra, Eugenia de Rubínsteín, del CIAT, por su ayuda para la publi
cación de este original. 

Abril, 1980 

Reed llertford 
Princelon, New Jersey 

Gustavo Nores 
Cali, Colombia 





1 
EL INVENTARIO 

La primera parte de este capítulo describe el estado del inventario actual del sector ganadero 
colombiano y la segunda su comportamiento a través del tiempo, basado en los datos secunda
rios disponibles. La tercera parte es un complemento de las dos anteriores. 

CARACfERISTICAS DEL INVENTARIO DE GANADO 

Esta sección describe la localización del ganado, su composición por sexo y edad, razas prin
cipales y tasas de natalidad y mortalidad del inventario de ganado. 

LOCALIZACION 

Cruz, Pefluela, Gómez y Cedeflo' , adoptaron una clasificación compleja de las zonas ganade
ras por bloques regionales según las características climáticas y ecológicas. Estos autores divi
dieron la localización en cinco zonas definidas: extensión geográfica, características ecológicas, 
población ganadera, razas de ganado y tipos de explotación* (véase la Fig. 1). 

La Zona 1, norte o litoral atlántico, comprende la parte norte del Departamento de Antia
quia y los departamentos de Córdoba, Sucre, Atlántico, Bolívar, Magdalena, César y Guajira. 
La mayor parte de esta Zona 1 se encuentra por debajo de los 1,000 m de altura sobre el nivel 
del mar, con temperaturas entre 23 y 300C. 

Según el censo de 1910 la población ganadera ascendía al 45 % del total nacíonal y el área 
en pastos equivalía al 36 % del total nacional en pastos y praderas. El promedio de cabezas 
por explotación era de 50, aunque había grandes haciendas con miles de animales. El promedio 
de la carga era de 0.87 ha/animal. Las actividades destacadas eran la cría, la lechería, el levante 
y la ceba. 

La Zona 1 ha sido muy estudiada porque presenta los siguientes factores que la hacen una re
gión importante en la producción ganadera (ver trabajos de Staffe17 Y Rivas14

): goza de bue
nos suelos para la producción de pastos mejorados, una topografía plana, buena infraestructura 
y una proximidad sin barreras naturales a los puertos del Caribe. 

El régimen de aguas es detenninante en esta región porque existen fuertes variaciones en la 
precipitación y grandes contrastes agroclimáticos. Por una parte, está la Guajira con inmensas 
extensiones desérticas que la hacen inadecuada para la producción y por otra, las regiones pan
tanosas de Bolívar, Sucre, Atlántico Sur, Magdalena Sur y Central y el Oeste del César. 

Sin embargo, los recursos del agua son suficientes para cubrir las necesidades del ganado du
rante el verano, el cual no es tan fuerte como para causar grandes pérdidas o forzar su venta 
masiva. En el Magdalena, por ejemplo, el régimen de aguas da lugar a un pastoreo estacional. 
Durante el verano el ganado aprovecha el pasto de las partes bajas inundables y en el invierno 
se le traslada a las partes altas. Un adecuado sistema de control de aguas aumentaría en un 
50 % el área de pastoreo. 

La Zona Il, valle del río Magdalena, comprende la parte central del pa ís entre las cordille
ras Oriental y Central e incluye los dos tercios meridionales de Antioquia, el Occidente de Bo-

(*) La discusión que sigue se basa en su mayor parte en apreciaciones del trabajo de Bowser:l , 
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yacá, Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Tolima y Huila. Las tierras aptas para el 
pastoreo se encuentran entre 110 y 1,000 m de altura sobre el nivel del mar. Las temperaturas 
de la región van de los 13 a los 290 C. 

En 1970, según el censo, esta zona tenía el 42 0/0 de la población nacional de ganado y el 
45 % del hectareaje nacional en pastos. La explotación media tenía 16 cabezas; la carga era 
de 0.65 cabezas por hectárea. 

La región cuenta con suficientes recursos adecuados de agua y suelos para la producción 
de pastos. La sección sur de esta zona presenta una topografía ondulada y gran parte de ella 
goza de clima medio (Cruz, Pefluela, Gómez y Cedcflo· ,pag. 72). 

La Zona III, Valle del río Cauca, abarca regiones muy diferentes en cuanto a su topografía 
y a sus características de suelos e incluye los departamentos de Cauea, Quindío, Rísaralda y 
Caldas. Las temperaturas de esta zona oscilan entre los 18 y 270C (Cruz, Pefluela, Gómez y 
Cedeño' ,pág. 72). 

El Vaile del Cauea, que está incluido en esta zona, cuenta con 400,000 ha dedicadas en su 
mayoría a la lechería; se destaca como la región agropecuaria más intensiva de todo el país. El 
resto de la Zona III cuenta con unas 800,000 ha de pastos o sea, aproximadamente el 5 0/0 del 
total nacional de pastos. Su inventario ganadero en 1970 fue el6 0/0 del inventario nacional, 
su capacidad de carga tuvo un promedio de 0.85 cabezas por hectárea y la explotación media, 
21 cabezas de ganado vacuno. 

A pesar de su avanzada tecnología, la Zona III no está entre las más importantes en la pro~ 
ducción de carnes debido al uso que se le da a los ganados. En el valle predomina la lechería 
sobre el engorde y solamente en el valle de Rísaralda y a lo largo del río Cauea hasta Cauca~ 
sia, en Antioquia, existen grandes hatos dedicados a la ceba (Cruz, Pefluela, Gómez y Cedeño· , 
pág. 75). 

La Zona IV, territorios del sur, forma parte de un potencial para explotación ganadera fu~ 
tura (Cruz, Pcfluela, Gómez y Cedeílo', pág. 75); actualmente es poco conocida y desarrollada, 
en parte por falta de vías de comunicación. Incluye los valles feraces y aptos para la ganadería 
de El Patía (entre Cauea y Narifio), Mira (Nariflo), Sibundoy (Putumayo), Florencia (Caquetá), 
San Vicente de Caguán y los llanos del río Yarí. 

En 1970 se encontró en esta zona el 2 0 10 de la población ganadera y el 1.1 0/0 de los pas~ 
tos nacionales; contaba con una cabeza de ganado por hectárea de pastos y la explotación me~ 
día tenía siete cabezas de ganado vacuno, aunque en la cuenca del Amazonas, con 5,7 millo
nes de hectáreas en pastos utilizables, llegaba en algunos sitios, hasta 1.43 animales por hectá
rea según Chaverra y Lotero' . 

La Zona V, Llanos Orientales, incluye el oriente del Departamento de Cundinamarca, la 
Intendencia del Casanare y todo el Departamento del Meta y las comisarías del Arauea y Ví~ 
chada. Su topografía es plana en su mayor parte y se distingue por sus tres principales regio
nes: el Piedemonte Llanero con 2,5 millones de hectáreas, el Llano Calentano con 12,5 millo~ 
ncs de hectáreas al sur del río Meta y Casanare al norte con 5,5 millones de hectáreas, que re
presentan aproximadamente la quinta parte del territorio colombiano (Schultze-Kraft16 ). De 
este total, apenas el 15 0ío está cubierto de bosque y el resto de pastos en su mayor parte. La 
altura sobre el nivel del mar va desde los 95 m hasta los 500 m, la precipitación varía entre 
1,800 y 5,000 mm y la temperatura tiene un ámbito de 20 a 33°C, con un promedio de 25°C. 

En 1970, esta zona contaba con el 5 0/0 del ganado nacional, el 13 0/0 de los pastos y una 
carga por hectárea de 0.27 animales. Los censos de esta zona no estaban completos. Pero Ta
mayol! estimó en 14 % la participación de los Llanos en la población ganadera nacional en 
1974. La explotación media, dedicada al levante, contaba con 80 cabezas de ganado vacuno. 

Las condiciones climáticas peculiares de esta zona determinan la producción ganadera. Du
rante el verano (diciembre a abril), la precipitación desciende a un promedio de 300 a 400 mm 
y causa la sequ ía completa de los caños y el resecamiento de la vegetación de pastos de la sa~ 
bana. En invierno (abril a diciembre) la precipitación alcanza su máximo y la temperatura su 
mínimo hacia el fin de la temporada de lluvias, cuando la evaporación es alta debido a la ini
ciación de los vientos alisios. 

En resumen, las zonas del norte y del río Magdalena (Zonas 1 y Il) incluyen casi las tres 
cuartas partes de la población ganadera nacional y son las más importantes en estos términos; 
las zonas de los territorios del sur y los Llanos Orientales (Zona 11 y V) están poco explotadas 
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y representan, por su gran superficie, un área de futuro desarrollo ganadero; la zona del Valle 
del Cauca, aunque es de poca importancia en el panorama nacional, se distingue por su explo
tación ganadera dedicada a la lechería y por la intensidad de uso de sus pastos. 

COMPOsrCION POR SEXO Y POR EDAD 

Unicamente la información suministrada por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DAN E) en sus muestras, y el censo de 1960, distinguen la población ganadera por 
sexo y edad*' Esta información indica que la proporción de machos oscilaba entre el 32 yel 
39 oto de la población total en el período de 1954 a 1969, siendo decreciente la tendencia de 
la proporción de machos a través del tiempo. 

La información sobre la composición por edades de la población ganadera suministrada por 
el DANE es la del número de animales mayores y menores de dos aflos. El porcentaje de gana
do de menos de dos afios fluctuó entre el 31 y el 40 0/0 durante el período de 1954 a 1969, 
con tendencia a aumentar. 

Además de la información del DANE, técnicos del Instituto Colombiano Agropecuario (KA), 
hicieron una estimación de la composición del inventario por sexo y edad en el año 1972, ba
sada en una muestra de los animales revisados en su campaña de salud animal: estos resultados 
se resumen en el Cuadro l. Según el cuadro, el 40 % de la población es de terneros, novillos 
y toros, y aproximadamente el 34 oto de los animales son menores de dos años. 

CUADRO No, L Composición del inventario por sexo y edad, 1972. IFuenk. Cruz, Peñuela, 
Gómez y Cedefio· ). 

SEXO 

Terneros y novillos 
Toros 
Terneras y vaquillas 
Vacas 
TOTALES 

Menor de 
1 año 

--_ .... -

9 

9 

18 

Edades 
de l a 2 Mayor de 

Mios 2 años 

Porcentajes 

8 20 
3 

8 8 
35 

16 66 

(*) Las distribuciones por edades en estos rengJon~s se Juneron pmporcmna!cs'1 !¡j;' de to,- n:nglom'\ ¡¡nlt'nore". 

NATALIDAD Y MORTALIDAD 

Total 

37 
3' 

25 
35 

100 

La información sobre las tasas de natalídad y de mortalidad del inventario de ganado vacuno 
es dispersa y no muy exacta. El sector oficial no suministró datos sobre ellas. 

A continuación se describen cinco estimaciones sobre la tasa de natalidad. entendida éomo 
el número de nacimientos menos animales muertos de mellor edad sobre el número de vacas. 
Bowser' calculó en 55 oto la tasa nacional media durante 1968, con un nivel m ¡nimo en las 
Zonas IV y V, territorios del sur y los Llanos Orientales, y un nivel máximo en la Zona 111, Va
lle del Cauea. García' resumió diferentes fuentes pardales Je infom1adón y calculó una tasa 
del 60 oto para temeros en el año de 1967. Cruz, Pcñuela. (;ómel y Ccdcño· (pág. 395) con
cluyeron que el porcentaje medio oscilaba entre el 3 S Y el 50 oío. Rivas' 4

, en un estudio he
cho en 1971 sobre la Llanura del Caribe, que forma parte de la Zona L estimó en promedio 

(*) Más adelante se describen JosdetaUes dé estas fucntcsde informarión, 
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una tasa de 63 0/0. Suministró un amplio espectro de variación en la tasa entre fincas por gru
pos de tamaño. notándose índices de 39 para las más grandes y hasta de 65 para las más pe
queñas. Un estudio de Staffe17 sobre el Departamento de Córdoba (Zona 1) en el año de 1955 
suministra una tasa de natalidad de 65 0/0, muy cercana a la cifra que 16 años después infor
mó Rivas para la Zona L 

En mortalidad se encontraron seis estimaciones: según Cruz, Peñuela, Gómez y Cedeño· , la 
tasa nacional media era en 1971 de un 8 %. Bowser' registró una mortalidad de 5 0/0 en 
1968, con variaciones entre regiones debidas a la mortalidad de adultos más que a la mortali
dad de terneros destetados. García' (págs. 21-22) calculó en promedio una tasa de mortalidad 
del 5 0/0 en 1967 para animales adultos mayores de tres años. Rivas14 (pág. 63) hizo referen
cia a las variaciones encontradas en 1971 en la tasa de mortalidad por zonas geográficas de la 
llanura del Caribe y por tamaño de finca. Sus datos implican una tasa de 4.6 % con una re
lación inversa entre el tamaño de la finca y la mortalidad. Para el Departamento del Meta, par
te de la Zona V, el Banco Ganadero' encontró una tasa de mortalidad del 2.1 0/0 y especifi
có tasas mayores para temeros que para adultos. Raun 12 , en trabajos realizados en la Zona V, 
a finales de la década del 60, encontró tasas de mortalidad del 6 0/0 para adultos y de 10 a 
15 % para las demás edades. 

Esta información se puede resumir en lo siguiente: 

a. En promedio, las tasas de natalidad tenían un ámbito de 35 a 65 0/0 mientras que las de 
mortalidad variaron entre 2 y 8 %. Si se supone que las vacas representaban el 35 0/0 del 
inventario total y que la mortalidad media de los adultos era de 5 0/0, se concluye que la 
tasa neta de natalidad (natalidad de terneros menos mortalidad de terneros y adultos 
sobre la población ganadera total) no pudo ser más del 18 %, alrededor de 1970. 

b. Se encontraron tasas de natalidad más altas en las Zonas 1 y In que en las IV y V, Y tasas 
de mortalidad menores en la Zona 1 que en la Zona V de acuerdo con las estimaciones de 
Raun 12. En síntesis, las tasas de natalidad neta de la población ganadera eran más altas en 
la Zona 1, Norte o Litoral Atlántico, y más bajas en la Zona V. 

C. Las tasas de natalidad y de mortalidad mostraron una relación inversa con el tamaño de la 
explotación en términos de su extensión de pastos. Dado que las extensiones más grandes 
se encuentran entre las fincas de la Zona V y que esta zona tiene una tasa de natalidad 
neta menor, hay la implicación de que las relaciones inversas entre tamaño, natalidad y 
mortalidad son más fuertes entre tamaño y natalidad que entre tamaño y mortalidad; es 
decir, la tasa de natalidad disminuye más rápidamente con incrementos en el tamarlo de la 
explotación que la tasa de mortalidad. 

RAZAS GANADERAS 

No existen hasta el momento investigaciones sobre la composición de la población ganadera 
por razas. La información que se presenta aquí procede de fuentes fragmentarias como los re
gistros de diferentes asociaciones de criadores de razas bovinas especializadas generalmente en 
producción lechera. 

Esta discusión se puede simplificar considerando las razas nativas, las extranjeras y las razas 
que han resultado de hibridación. Pero, como todas las razas nativas han entrado en un pro
ceso de mestizaje (principalmente el Cebú) y la hibridación es muy general, se consolidarán las 
razas de la primera y la tercera categorías en la primera, entendiéndose que contienen algo de 
las razas ex tranjeras. 

Las razas nativas o criollas son de origen ibérico y desempeñan, a pesar de su rendimiento 
bajo (Cruz, Peñuela, Gómez y Cedeño' , pág. 83), un papel preponderante en la economía ga
nadera del país y sobre todo en las regiones de clima cálido y templado, lo cual es el resultado 
de su completa adaptación al medio, a la topografía quebrada y a su resistencia al parasitismo. 
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Entre las razas nativas dedicadas a la producción de carne sobresalen seis por zona ganadera: 

Zona 1 - Romosinuano, 
Zona Ir - Romosinuano, San Martinero y Casanareña, 
Zona IV - Romosinuano, Patiana y Caqueteña, 
Zona V Romosinuano, San Martinero, Araucana y Casanareña. 

Por la diversidad de la ecología del territorio colombiano, es importante destacar la aparente 
adaptabilidad de la raza Romosinuana que se encuentra en todas las zonas productoras de car
ne. También, debe notarse como otra indicación de su tecnificación, que ninguna raza nativa 
es predominante en la Zona III, Valle del Cauea. 

Para las razas extranjeras las condiciones tropicales de Colombia no son muy favorables y su 
adaptación es difícil. Las razas Bos-taurus, sobre todo las europeas, son muy exigentes en 
cuanto al forraje por lo que su producción se considera deficiente en la mayoría de las zonas 
ganaderas. 

Las razas extranjeras especializadas en la producción de carne o leche, o de ambas, son nueve y 
se encuentran distribuidas en las cinco zonas ganaderas que se detallan en el Cuadro 2. En este 
cuadro se notan dos hechos importantes: 1) que el Cebú es apto para producción de carne en 
todas las zonas, lo cual también explica en parte su éxito en el cruce con las razas nativas en to
do el país; 2) que no se ha encontrado una raza productora de leche para las Zonas IV y V. 

CUADRO No. 2. Distribución de las razas ganaderas predominantes por zona y por tipo de 
producción, 1972. (Fuente: Cruz, Petluela, Gómez y Cedeñ06

). 

Zona 

11 

1II 

IV 
V 

______ R=az:ca=s:..;a"'p:..;t.::::as. para la producción de_-= __ -:--:-_ 
Carne Leche Carne y leche 

Cebú 

Cebú 
Sta. Gertrudis 

Charolaise 
Cebú 

Cebú 
Cebú 

Holstein 
Pardo Suizo 
Holstein 
Pardo Suizo 
Ayrshire 
Holstein 
Pardo Suizo 

COMPORTAMIENTO A TRA VES DEL TIEMPO 

Normando 
Red Polled 

Normando 
Red Polled 
Nonnando 

Para los atlas de 1950 a 1970, se encuentran diez importantes estimaciones de la población 
ganadera que se pueden clasificar en tres grupos, que incluyen los censos agropecuarios de 
1960 y 1970, las muestras y los estudios comparativos de muestras y los censos. Estas estima
ciones son principalmente el resultado de la poca con fiabilidad en los datos oficiales y en 
especial, en los datos de los censos. 

LOS CENSOS 

Para recolectar los datos del censo se convocó a los agricultores y a los ganaderos en las es
cuelas de las veredas y en los municipios. Con este procedimiento se logró recolectar el85 0/0 
de la información total del censo de 1970. También se obtuvieron otros datos mediante entre
vistas concertadas en las unidades de explotación. 
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Sin incluir los territorios nacionales, de gran potencial ganadero, el censo de 1960 arrojó un 
total de 10,7 millones de cabezas de ganado, y el de J 970 estimó la población en 12,4 millones, 
implicando en promedio, una tasa de crecimiento anual de aproximadamente 1.5 010 durante 
el período de diez a!lOS, Antes de 1960 no se hizo ningún censo de la población ganadera, 

LAS MUESTRAS 

Como complemento de los censos, el DANE realizó muestras con el fin de estimar la pobla
ción ganadera en 1954, 1964, 1965 y 1968. Tambi0n, Sé tomó una submuestra en 1969, 

La metodología y la infonnación recolectada de estas muestras han variado con el tiempo, 
Pero, en general, el universo de las explotaciones ganaderas se dividía en especializado y no es
pecializado; el 40 010 de las explotaciones correspondía a las especializadas y el resto, a las no 
especializadas. Se obtuvieron estimaciones de la población ganadera departamental discrimi
nando por sexo y edad (mayores y menores de dos años) y se incluyó la información pertinen
te de las in tendencias y comisarías. 

Para 1954, la muestra del DANE arrojó una estimación de la población ganadera de 11,0 mi
llones de cabezas y de 14, I millones en 1964, que indicaba, una tasa de crecimiento anual de 
2,5 % durante los diez años. Para los años posteriores, 1965, J 968 y 1969. las estimaciones 
correspondientes fueron respectivamente de 15,0, 17,7 y 19,1 millones. 

Sin mayor explicación sobre su metodología, el Banco Ganadero' presentó estimaciones de 
la población de ganado de 13,7 millones para 1956 y 14,6 millones para 1957; la Caja de Cré
dito Agrario' , por medio de un sistema de muestreo, estimó la población en 17,6 millones c·n 
1964. 

Las estimaciones que provienen de muestras siempre son mayores que las del censo (salvo la 
del DANE de 1954 que fue inferior a los censos de 1960 y 1970) e implican tasas de crecimien
to de la población ganadera muy superiores al censo, Como la población ganadera en las inten
dencias y comisarías no es numerosa (es del orden de los 0,6 millones) y se ha mantenido apro
ximadamente constante según el DANE, estas diferencias entre los ccn'sos y las muestras no 
pueden explicarse por la población ganadera de los territorios nacionales. la cual se excluye en 
los censos, 

ESTIMACIONES COMBINADAS 

Antes de la institucionalización de los censos y las muestras o anterior a 1954, hubo cuatro 
senes de estimaciones de la población ganadera que se basaron en juicios, supuestos e informa
ción oficial disponible sobre las exportaciones y el degüello, 

Según la primera estimación realizada por Wylie (citado en Riley l3), que abarcó el período 
de 1893 a 1938, Colombia tenía 8,1 millones de cabezas de ganado en 1938, El segundo estu
dio hecho por Cañón' estimó una población de 8,9 millones en 1939 y de 15,5 millones en 
1950. El período de 1949 a 1958 fue objeto de un tercer análisis, y se basó parcialmente en 
una muestra del Ministerio de Agricultura, la Federación Colombiana de Ganaderos, el Depar
tamento Administrativo de Planeación, la CEPAL y la FAO que indicó, por ejemplo. una po
blación ganadera de 13,5 millones en 1955 (Oc Meel'), El último, adelantado por el Departa
mento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA19

). calculaba la población vacuna en 13,9, 
13,6 y 15,3 millones respectivamente en 1950, 1955 y 1960, considerando la cifra de sacrificio 
como ellO 010 de la población ganadera. 

Para las estimaciones subsiguientes se aprovecharon datos de los estudios señalados y de los 
censos y las muestras. Sarmiento", por ejemplo, calculó la población anual de 1 960 a 1972, 
con proyeccIOnes hasta 1975, tomando como base el estudio del USDA.la muestra de la Caja 
de Crédito Agrario' y datos anuales sobre la distribución de la producción ganadera, También. 
para sintetizar la infonnación existente, el DANE patrocinó un estudio hecho por Kalmano
vítz" dentro del programa del Seminario de Problemas Colombianos (SEPROCOL). Sus esti
maciones no difieren sustancialmente de las de Sarmiento" , después de 1960 y antes tiene una 
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similitud con las de! USDA, al menos durante el período de 1954 a 1960. Finalmente, se pue
den mencionar las estimaciones oficiales de la F AO que combinan datos de fuentes secundarias. 

Es importante hacer notar que estas estimaciones difieren muy poco entre sí y concuerdan 
básicamente con las muestras en vez de con los censos. 

CONCLUSIONES 

En el Cuadro 3 se resumen algunas cifras para aftas seleccionados de las diez series de estima
ciones discutidas en esta sección. El cuadro sirve para destacar las siguientes conclusiones: 

a. Hay dos tipos de estimaciones sobre la población ganadera en Colombia: las del censo y 
las demás. 

b. Las cifras no censales son aproximadamente iguales en los niveles de la población que se 
estima cada año y las tasas de crecimiento del inventario entre años. 

c. Las cifras de los dos censos son inferiores a las cifras aportadas por otros estudios; 
también, la tasa de crecimiento del inventario fue inferior, se.gún el censo, a las tasas que 
arrojaron las muestras y las estimaciones combinadas. 

d. Los datos no censales muestran que el inventario de ganado creció rápido durante la 
década del 40; se estancó prácticamente al principio de la década del 50; y luego, durante 
los siguientes diez años, de 1955 a 1965, creció a un ritmo mayor, mostrando de nuevo al 
término de la década de los 60 un crecimiento acelerado. 

IMPLICACIONES 

¿Se podrían reconciliar las estimaciones sobre el número de animales y el hato ganadero 
colombiano con la información revisada en este capítulo? 

Para una respuesta a esta pregunta se parte del hecho que la tasa de extracción del ganado 
(producción, incluyendo degüello y exportaciones,dividido entre la población ganadera) es igual 
a la tasa neta de natalidad (natalidad de temeros menos mortalidad de temeros y adultos sobre 
toda la población ganadera), menos la tasa de crecimiento anual del hato ganadero*. Con esta 
relación es posible hacer una estimación de la tasa de extracción y luego, dividir la producción 
total por ella para llegar a un cálculo del tamaño del inventario de animales. 

Primero se calculará un valor máximo para la tasa de extracción en 1970 para sacar un valor 
mínimo para la población ganadera en el mismo afta. Si ese valor es aún mayor que el del cen
sa de 1970, se podría rechazar la con fiabilidad de su estimación. Luego, si se rechaza el dato 
del censo, se calculará un valor probable para la tasa de extracción para verificar las estimacio
nes combinadas de Kalmanovitz" y Sarmiento" . 

Se supondrá un valor de 5 010 en todos los cálculos para la tasa de mortalidad de los adultos. 
Además, se supondrá que tas vacas representaron el 35 o lo de la población total y que el pro-
medio de la producción anual para los cinco años, 1968-1972, fue de 2,707 miles de cabezas, 
cifra que proviene de los cálculos de producción que serán presentados en el Capítulo 3. 

Para sacar el valor máximo de la tasa de extracción, se utilizará la cifra máxima de la tasa de 
natalidad (total de nacimientos menos terneros muertos sobre la población ganadera), 23 0/0, 
que fue encontrada en la literatura existente. Esta corresponde a 0.35 x 65 %, donde el últi
mo dato, de 65 o lo, fue informado por Staffe17 • Dadas una tasa de mortalidad de adultos del 
5 010 y una tasa de crecimiento de la población más baja del 1.5 0 10 (la que implica los censos 
de 1960 y 1970), la tasa de extracción correspondiente sería del 16.5 0/0 alrededor de 1970. 

(*) En el Olpítulo 6 será probado detalladamente. 



CUADRO No. 3. Inventario de ganado por fuente de información, años seleccionados, de 1938 a 1970. 

Wylie Min. Agr. Caja de FAO Sar- K I . 11 DANE Años (citado por y otros USDA'9 Crédito (De Meel") . t 1 S a manovlÍz Censos Muestras Riley' ) Cañón' (De Meel") Agrario' filen o 
S;¡ 
S· 
'" '" Millones de cabezas 
;: 
S 

1938 8,1 ~. 

1950 15,5 13,9 13,4 
1955 13,5 13,6 13,3 
1960 15,3 14,4 15,2 14,8 10,7 
1965 17,1 15,0 17,1 16,4 15,0 
1970 20,3 19,2 12,4 

'C 
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Esta cifra es baja, aunque es el valor máximo para Colombia en comparación con la de Argen
tina, Paraguay y Uruguay que era aproximadamente igual a 25 0ío en la misma época (véase 
U.S. Department of Agriculture19

. El dato de 25 % supone que cada animal en esos países 
rendía 185 kg de carne). Con una producción promedio anual de 2,707 animales en el perío
do de 1968 a 1972, esta tasa de extracción implica una población ganadera de 16,4 millones 
de cabezas. Por eso se concluye que la cifra del censo de 1970 de 12,4 millones es inaceptable
mente baja, 

Para sacar el valor más probable de la tasa de extracción se anotará un valor del 21 0;0 para 
la tasa de natalidad, Corresponde al 35 0;0 del valor modal de las estimaciones de Bowser2 , 

Garda·, Rivas l4 , y Staffe!7, y de la cifra máxima de Cruz, Pefluela, Gómez y Cedeño·. Jun
tando esta cifra con el supuesto valor de la tasa de mortalidad y una tasa de crecimiento de la 
población ganadera del 2.5 oto anual, que corresponde al promedio de los valores extremos in
formados por el censo (1.5 0 ;0), Y por Kalmanovitz' ,. (3.5 otO), se llega a una estimación del 
13.5 0;0 para la tasa de extracción en 1970. Esta implica que en el mismo año habían 20,1 
millones de cabezas en el hato ganadero, que es sólo el 4 % superior a la estimación de Kal
manovitzll y I 0ío inferior a la de Sarmiento l ' . 

Todos los cálculos anteriores se resumen en el Cuadro 4. Se concluye de ellos que: 1) la 
estimación del censo de 1970 es demasiado baja e inaceptable; y 2) las estimaciones combina
das que indican una población ganadera entre 19,2 y 20,3 millones de cabezas en 1970, caen 
Cerca del valor más probable, 

CUADRO No. 4. Estimaciones del inventario ganadero, 1970. 

CONCEPTOS 

1, Tasa de natalidad de temeros' 
(Porcentaje) 

2, Tasa de mortalidad de adultos' 
(Porcentaje) 

3. Tasa neta de natalidad' 
(1 ~2) 

4, Tasa de crecimiento anual de 
inventario* (porcentaje) 

5, Tasa de extracción* 
(3~4) 

6. Promedio de producción anual, 
1968~ 1972 (miles de cabezas) 

7. Inventario nacional, 1970 
(millones de cabezas) 

(*) Estas tasas: tienen en su denominador la poblaclón total ganadera. 

mínimo del 
inventario 

23 

5 

18 

1.5 

16.5 

2.707 

16,4 

Cálculo del valor 
más probable 
del inventario 

21 

5 

16 

2.5 

13.5 

2,707 

20,1 

(*) La ttlsa de crecimiento anual de la serie Kalmanmit7 para los años de 1968 a 1972 fue de 2.5 0fo, 
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2 
PRODUCCION, EXPORTACION 

y CONSUMO INTERNO 

La economía colombiana tiene una orientación importante hacia su sector rural. La produc
ción agropecuaria representó casi el 30 ojo del producto bruto nacional en los años de 1972 a 
1976; alrededor del 40 % de la población estaba radicada en el sector rural; yen materia de 
comercio exterior, las exportaciones de los productos agropecuarios representaban las tres 
cuartas partes del valor de todas las exportaciones, mientras que las importaciones agropecua
rias fueron menos del 10 % de las importaciones totales. El país se destacó en el comercio 
como el segundo exportador de café del mundo. Sin em bargo, la dinámica del agro no alcanzó 
los niveles de los demás sectores del país. Desde 1950, el crecimiento promedio anual de la 
producción agropecuaria ha sido del orden del 3.4 Ojo (Orozco l ' l, ligeramente mayor que el 
crecimiento de la población y mucho menor que el del sector industrial; además, la población 
rural disminuyó en términos absolutos y relativos, pero a una tasa que no logró cerrar la amplia 
brecha entre los salarios rurales y los urbanos, siendo estos últimos en la actualidad superiores 
en un 60 % (Junguito16

); y la participación de las exportaciones agropecuarias decreció en 
relación con la totalidad de las exportaciones, reflejando un descenso en las exportaciones ca
feteras que no fue compensado por aumentos en otros renglones a pesar del auge notorio en 
los últimos 15 años de las exportaciones de algodón, azúcar, tortas oleaginosas y carne (FE
DESARROLLOlO). La disponibilidad de alimentos por persona probablemente no aumentó 
desde 1950, como consecuencia de la poca dinámica del sector y de otros factores relacionados 
con él. 

Dentro del sector agropecuario la ganadería ha jugado un papel significatívo. Según datos 
disponibles, participó con un 40 ojo de la producción agropecuaria durante el período post-
1950 (Orozco19

, pág. 87). En términos de la proporción de la superficie nacional, la cual es 
una extensión mayor de la que suman los estados de California y Texas, de los Estados Unidos, 
tierras dedicadas a la ganadería alcanzan casi el 60 0/0 del total de las tierras dedicadas a la pro
ducción agropecuaria, y este sólo hecho ha tenido importantes repercusiones sobre las políticas 
dirigidas a ese recurso y al sector rural en general como se verá más adelante. Además, aunque 
las exportaciones registradas de ganado vacuno adquirieron importancia solamente desde 1965, 
"en los últimos años las exportaciones registradas representan más del 50 oio de las exporta
ciones agropecuarias totales" (FEDESARROLLO'o , pág. 102). 

PRODUCCION 

Para una visión más amplia de estos cambios. esta sección describe y analiza el comporta
miento y la composición de la producción ganadera durante el período de 1950 a 1975. En 
otros países la producción ganadera se define corno la SUma de! consumo interno (menos im
portación), la exportación y el cambio en inventario, todo expresado en libras o kilos de carne. 
Sin embargo, es necesario modificar esta definición aquí y hacer una parcial por falta de infor
mación sobre el peso de los animales y sobre cambios en los inventarios, como se notó en el Ca
pítulo l. Esta definición parcial incluirá la producción como la suma del consumo interno*, y 
las exportaciones en pie serán expresadas en miles de cabezas. 

(*) Como se verá más adelante, las importaciones de carne fueron mínima>; en el caso c-oJombiano, 
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TENDENCIAS PRINCIPALES 

Las fuentes de información sobre el consumo interno fueron el Banco de la República y el 
DANE. Aunque ambas instituciones informaron sobre el degüello oficial basadas en las recau-
daciones de los impuestos departamentales y municipales, el Banco de la República además in-
cluyó dentro del degüello total nacional una estimación del degüello no registrado o clandesti-
no. En el Cuadro 5 los datos sobre el degüello registrado son del DANE, y el total del Banco 

CUADRO No.5. Producción de ganado vacuno por fuente y sexo en los años de 1950 a 1975. 

Degüello Exportaciones Producción 

AÑOS Regis-
No 

Regis-
No Produc-

por sexo f 

regis- Total b regis- Total 
trado' 

trado 
tradaC 

tradad cióne Machos Hembras 

Miles de cabezas 

1950 1,397 140 1,537 12 12 1,549 878 671 
1951 1,431 143 1,574 10 10 1,584 882 702 
1952 1,414 141 1,555 10 10 1,565 901 664 
1953 1,336 \34 1,470 7 7 1,477 869 608 
1954 1,313 131 1,444 15 15 1,459 970 489 

1955 1,354 135 1,489 15 15 1,504 967 537 
1956 1,550 155 1,705 49 49 1,754 1,089 665 
1957 1,677 168 1,845 60 60 1,905 1,126 779 
1958 1,651 165 1,816 120 120 1,936 1,164 772 
1959 1,557 118 1,675 200 200 1,875 1,168 707 

1960 1,581 102 1,683 200 200 1,883 1,201 682 
1961 1,704 168 1,872 100 100 1,972 1,248 724 
1962 1,873 194 2,067 1 120 121 2,188 1,351 837 
1963 2,019 201 2,220 2 100 102 2,322 1,399 923 
1964 2,085 177 2,262 3 114 117 2,379 1,416 963 

1965 2,023 153 2,176 72 101 173 2,349 1,341 1,008 
1966 1,871 187 2,058 58 81 139 2,197 1,351 846 
1967 1,856 178 2,034 21 96 117 2,151 1,400 751 
1968 1,970 128 2,098 19 100 119 2,217 1,437 780 
1969 2,208 220 2,428 64 100 164 2,592 1,677 915 

1970 2,387 189 2,576 166 lOO 266 2,842 1,705 1,137 
1971 2,567 257 2,824 95 189 284 3,108 1,927 1,181 
1972 2,274 247 2,521 54 200 254 2,775 1,720 1,055 
1973 2,234 223 2,457 7 190 197 2,654 1,645 1,009 
1974 2,225 223 2,448 20 181 201 2,649 1,642 1,007 

1975 2,371 237 2.608 179 199 378 2,986 1,851 1,135 

(a) DANE, Seminario de Investigaciones Agropecuarias. información no pUblicada. 
(b) Banro de Ja Repúblka, Oficina de Cuentas Nacionales, información no pubHeada, 
(e) Datos de 1950 a 1964. DANE

ó
, IDE,\1A 10. infannación no publicada de la Comisión de Mercadeo Exterior de Ganado )' 

Carnes; incluye g3Jíado en pie más carne exportada. 
(d) KalmanÓvÍtl1 '1 • 

(e) Suma de los totales de degüello y exportaciones. 
(1) Los po:centajes de producción de machos y hembras son iguales a los porcentajes de sacnficios registrados que informa &-tI. 

manQYltz 1 '1. 
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de la República y el degüello no registrado representan la diferencia entre las cifras de las dos 
fuentes de infonnación. El DANE y el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA), fueron 
las dos principales fuentes de información que proporcionaron los datos sobre las exportacio
nes que cubrieron los seis años, de 1965 a 1970. El total de las exportaciones incluye el gana
do en pie y el equivalente de ganado en pie exportado en carne en diversas fonnas. En los da
tos sobre producción por sexo del Cuadro 5 se distribuye la producción total de hembras y 
machos en la misma proporción como fue distribuido en las cifras del DANE el degüello regis
trado. 

La tasa de crecimiento anual promedio de la producción total que aparece en el Cuadro 6 
fue de 2.9 O{o para el período de 1950 a 1975. Al comparar esta cifra con la cifra de 3.2 % 

de Atkinson' y de Orozeo l9 para el sector agrícola, se concluye que la producción ganadera 
progresó a un ritmo menor. En el Cuadro 6 se puede apreciar que las exportaciones fueron 
el factor más dinámico detrás de la producción total, mostrándose 31 veces mayores al ténni
no que al comienzo del período, mientras que el degüello total creció, en promedio, a una tasa 
anual de 2.5 0/0. 

CUADRO No. 6. Tasas de crecimiento anual estimadas para el degüello. la exportación y la pro
ducción ganadera; períodos seleccionados en los años de 1950 a 1975 *. (Fuente: basado en in
formación del Cuadro 5). 

Degüello 
R;;-eg-:i"Cst-ra-'do Total PERIODOS 

Exportaciones 
totales 

Producción 
total 

-- -----~----Porcentajes ----~--------

1950-1960 
1960-1970 
1950·-1970 
1950-1975 

LB 
2.7 
2.6 
2.5 

1.6 
2.7 
2.5 
2.5 

9.3 
7.5 

14.4 
13.6 

(*) Cada tasa de crecimiento se estimó con base en una regresión de la forma Log e y = a + bt, donde: 

y es el valor anual de la variable cuya ta:\a de crecimIento se busca, y 
t es el año correspondiente; 

a y b ron parámet ros estimados, siendo 
b la tasa de crecimiento anual de y. 

5.6 
2.8 
1.3 
2.9 

Alrededor del comportamiento de los promedios se pueden identificar tres ciclos en el desa
rrollo de la producción ganadera: 1954-1959-1960, 1959-1960-1967, y 1967-1973-1974 
(Fig. 2). Cada ciclo es de 6 a 7 años y encuentran sus picos respectivamente en 1958. 1964 Y 
1971, también espaciados por 6 ó 7 años. En la Fig. 2 se nota que hay tres ciclos de produc
ción de hembras de períodos iguales (6 a 7 años) que están perfectamente correlacionados con 
los de la producción total, aunque sus picos anticipan o siguen los de la producción total por 
un aiio. En la producción de machos se distinguen tres ciclos (1953-1958/1959, 1958-1959/ 
1965/1966 Y 1965/1966-1974), pero son menos marcados que los de la producción total y 
los de la producción de hembras; sus periodos varían de 5 a 9 años, y sus puntos mínimos y 
máximos corresponden menos con los de las otras series de producción. 

Para entender mejor estos ciclos, puede verse en la Fig. 2 una serie de precios por novillos 
cebados en la Feria de Medellín (estos datos se presentan y analizan en el Cuadro 9), defiac
tados por una simple línea de tendencia que crece al 10 % anual. El supuesto es que el hato 
ganadero colombiano hubiera estado en un equilibrio dinámico si los precios de los novillos 
hubieran subido año tras año a un ritmo del 10 0/0 anual, igual al promedio de la tasa de infla
ción colombiana durante el período de 1950 a 1975. y que los ciclos de producción están rela
cionados con las alzas y bajas de los precios del ganado alrededor de esta tendencia inflaciona
ria. 
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Se notan tres ciclos de precios muy marcados: 1951 1956,1956-1962/1963 y 1961/1963-
1970. El primer ciclo fue de cinco años, el segundo de seis a siete, y el tercero, de siete a ocho 
años. Además, estos ciclos, con pocas excepciones, coinciden casi exactamente con los de la 
producción de hembras que se presentan tres años después, Sus puntos mínimos coinciden 
con una diferencia de tres años y sólo sus puntos máximos varían entre cuatro y cinco años. 

Esta interacción entre precios y producción fue anticipada por Jarvis" , quien considero que 
la respuesta de la producción ganadera a los cambios en los precios de venta fue negativa a cor
to plazo y positiva a más largo plazo. En el caso colombiano, el largo plazo fue del orden de 
tres años según se de.sprende de la Fig. 2. La razón para esta diferencia radica en el hecho de 
que la producción ganadera puede ser aumentada a corto plazo, solamente a través de la reduc
ción de animales para reproducción. Dado que la reproducción de ganado requiere una mayor 
proporción de hembras que de machos se retienen más hembras que machos. Por eso, en 
Colombia los ciclos de la producción de hembras son mucho más pronunciados que los de los 
machos. La retención de animales para reproducción tiene el efecto de acentuar el aumento en 
los precios y su ciclo, dada una elasticidad precio negativa de la demanda. 

Después de unos tres años, los animales retenidos para la reproducción empiezan a producir 
novillos para el degüello, y en ese momento se nota el aumento en el sacrificio como respuesta 
al cambio en los precios de los tres años anteriores. Como consecuencia, los precios del ganado 
en el mercado comienzan a descender debido al mayor degüello. Los ganaderos responden en 
tal fonna que no sólo sacrifican la producción de las nuevas reproductoras sino que también 
se deshacen de ellas, lo cual acentúa la tendencia a la baja de los precios y refuerza la rase des
cendente del ciclo de precios. 

Hay otras consideraciones que pueden modificar el patrón trazado, como son el precio de 
los insumos involucrados en el proceso productivo, la tasa de interés y la composición del in
ventario por edad y sexo, Sin embargo, la visión simple del problema que se acaba de dar es su
ficiente para concluir, con referencia a la Fig. 2 y a los datos del Cuadro 5, que la producción 
ganadera colombiana ha mostrado ciclos marcados y que su comportanníento a través del tiem
po es consistente con el ciclo observado en los precios de venta de los animales. 

Hay que hacer notar dos cosas más sobre el comportamiento de la producción en el Cuadro 
5: 1) la producción proveniente de machos aumentó más rápidamente que la de hembras du
rante el período de 1950 a 1975; 2) a pesar de la suavidad de los ciclos de producción de ma
chos, en este renglón se experimentó un aumento rápido y fuera de lo común entre 1968 y 
1971. Aunque no se puede ofrecer una explicación definitiva de este último fenómeno, pare
ce estar relacionado con el auge en el mercado internacional y el comportamiento de las expor
taciones. Este tema se analizará a continuación. 

EXPORTACIONES 

Colombia empezó a exportar carne oficialmente con destino a las Antillas Británicas y a 
Martinica en 1962, después de un receso de nueve años en el envío de animales al exterior, de
bido principalmente al desequilibrio en el mercado nacional originado por la violencia *. En 
1963, se exportó a las islas Bennudas ya Barbados, y en 1964, a las islas Bahamas ya las Anti
llas. Durante 1965, las exportaciones ascendieron por la apertura del mercado europeo y 
envíos al Perú. Las exportaciones resultaron especialmente atractivas debido a una baja en los 
precios internos y a la liberación de los controles a la exportación. Desde febrero de 1966 las 
exportaciones tendieron a decrecer hasta 1969. Lo ocurrido se explica por: 1) la elevación 
en el reintegro** por cabeza y por tonelada de carne; y 2) un brusco aumento en el precio in
terno. En 1967, se obligó a los exportadores a reintegrar la totalidad de las divisas a razón de 
13.50 pesos por dólar, mientras el tipo de cambio oficial oscilaba entre 13.51 en el primer tri
mestre de 1967, y 16.75 en el último trimestre de 1968. Estos comentarios se resumen en un 
documento de la Federación Colombiana de Ganaderos. 

(.) Epoca de crisis política que tuvo ampüas repercusiones en los campQS socioeoonómico y cultural (1948·1960). 
(**) Se refiere a la parte del total de las divisas que recibe el exportador '1 que tiene que cambiar en el Banco de la República 

por pesos colombianos á un tipo de cambio especial. por lo general, menor que el tipo de cambio prevaleciente. 
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El rápido aumento en las exportaciones desde 1969 fue atribuido a dos factores: 
a. Un mejoramiento en las condiciones que habían frenado las exportaciones durante los tres 

aflos anteriores. Antes de 1969, FEDESARROLLO demostró que los precios del mercado 
exterior habían sido inferiores al precio interno y que de allí en adelante el precio fue mayor 
(Fig. 3). Una parte de este mejoramiento en el precio externo fue el resultado del Decreto 
Ley No. 444 de 1967, que creó el llamado certificado de abono tributario (CAT), emitido 
por el equivalente al 15 % del valor de todas las exportaciones*. Otra parte del mejora
miento en el precio externo resultó al eliminar en 1967 el tipo de cambio especial de 13.50 
pesos por dólar para las exportaciones menores (que incluía el ganado en pie y la carne). Más 
tarde, el sistema cambiario en operación (hasta el afio 1976) se caracterizó por un tipo de 
cambio unificado que se ajustaba periódicamente para reflejar los movimientos de los costos 
internos. 

b. El aumento en las exportaciones desde 1969 fue relacionado con un incremento rápido en el 
renglón de la carne procesada. Este cambio de la exportación en pie a la procesada resultó de 
fuertes inversiones en la industria nacional, hechas por varias entidades oficiales y bancarias 
y debido a la presencia de la fiebre aftosa en Colombia que eliminaba la posibilidad de expor
tar animales en pie, carne enfriada y congelada, con y sin hueso, a los grandes mercados de 
Norte América. En 1977 se empezó a enviar también carne en canal en cuartos compensados 
refrigerados y congelados, cuartos traseros refrigerados, cortes especiales congelados y cor
tes especiales enfriados. Hoy día se cuenta con varias compaflías exportadoras de estos pro
ductos, algunas en la costa norte, de donde se envía carne congelada por barco y por avión a 
Europa y al Caribe; otras en Bogotá, que exportan al Perú por vía aérea; y otras en Buenaven
tura, de donde se despacha la carne hacia el sur del continente. 

DEGÜELLO Y CONSUMO INTERNO 

A pesar del aumento en las exportaciones ganaderas, la mayor parte de la producción fue de
dicada al consumo interno durante el período de 1950 a 1975. Además, en vista de la insignifi
cancia de las importaciones, el degüello total, la producción (como se defme aquí) y el consu
mo interno fueron prácticamente sinónimos (Cuadro 7). Con incrementos de producción no 
superiores a los de la población, el consumo por habitante no se ha aumentado tal como puede 
observarse en la última columna del Cuadro 7 y en las tasas de crecimiento del Cuadro 8. Lo 
único que podría contradecir esta inferencia es el comportamiento del renglón de degüello no 
registrado, cuyas estimaciones son sólo aproximaciones. Sin embargo, se espera que no se mo
difique radicalmente, dado el poco peso que representa en la estimación del consumo global. 

¿Por qué, entonces, no ha aumentado el consumo por habitante? Este interrogante se ex
plorará por medio de un examen de los efectos que podrían haber tenido los cambios en los in
gresos y en los precios relativos sobre la demanda interna de carne. 

Se parte de una especificación simple de la d~manda global de carne de res que indica que el 
cambio porcentual en la demanda per capita (d) es igual a la elasticidad precio de la carne (-11) 
por el cambio porcentual en su precio relativo (p) más la elasticidad ingreso de la carne (€) por 
el cambio porcentual en el ingreso real per capita (y J, es decir: 

Para que el consumo per cap ita en esta formulación sea constante o baje, es necesario que: 

+.;;.!L 
p € 

La tarea es, entonces, la de identificar los valores de los parámetros involucrados en esta rela
ción. 

(") Este in~entívo puede ser .usado para p~gar, en términos de ~u val~r nominal, los impuestos a la renta, a la, venta, y a la Íln
portaclOn. un año despues de ser emitido. Los CAT tambíen estan exentos de impuestos. 



18 Caracterización del sector ganadero de Colombia, de 1953 a 1975 

SIN CAT 
40r---------------------------------~ 

2 

.8 -20 

~ 
... 
"el 

20 

-20 

Sltuocldn competitivo 
en el mercado externo 

Situación no competitiva 
en el mercado externo 

Situoción competitivo 
en el mercado e"terno 

SituacIÓn no competitivo 
en el mercado exlamo ·40L-________________________________ ~ 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 
Años 

Fig. 3. Porcentaje de diferencia. entre los precio. internos y los precios internacionales de la Cílme. Años 
1967.1972. (Fuente: DESARROLLO l 

•• pago 103). 



Producción. exportacwn y col!Sumo interno 19 

CUADRO No. 7. Consumo de carne entre 1950 y 1975. 

Importa- Consumo 
Alias Degüello' cionesb Total Poblaciónc per capita 

Miles de cabezas Miles Cabezas 

1950 1,537 1,537 11,334 0.136 
1951 1,574 1,574 11,548 0.136 
1952 1,555 1 1,556 11,986 0.130 
1953 1,470 1 1,471 12,369 0.119 
1954 1,444 6 1,450 12,764 0.114 

1955 1,489 17 1,506 13,172 0.144 
1956 1,705 1 1,706 13,953 0.122 
1957 1,845 1,845 14,028 0.131 
1958 1,816 1,816 14,475 0.125 
1959 1,675 1,675 14,938 0.112 

1960 1,683 1,684 15,416 0.109 
1961 1,872 1,872 15,908 0.118 
1962 2,067 2,068 16,416 0.126 
1963 2,220 2,220 16,941 0.131 
1964 2,262 2,262 17,484 0.129 

1965 2,176 2,176 18,043 0.121 
1966 2,058 2,058 18,620 0.111 
1967 2,034 2,034 19,215 0.106 
1968 2,098 2,098 19,829 0.106 
1969 2,428 2,428 20,463 0.119 

1970 2,576 2,576 21,117 0.122 
1971 2,824 2,824 21,792 0.133 
1972 2,721 2,721 22,489 0.121 
1973 2,457 2,457 23,208 0.106 
1974 2,448 2,448 23,951 0.102 

1975 2,608 2,608 24,509 0.106 

('l Del Cuadro 5. 
(b) DANE. Anuario de Comercio Exterior, varios númerO!):. 
(e) Para 01 período de 1950.1969: Banco do la República'. 

.Para el períodO de 1970 a 1975: Banco de la RepúblicaS. 

Con respecto a la elasticidad-ingreso, 11, uno de los primeros estudios en Colombia fue reali
zado en 1963 para cuatro ciudades (Barranquilla, Bogotá, CaH y Medellín) y arrojó una estima
ción de 0.74 para la elasticidad gastos de la carne y las aves (Prieto'· )*. Dado que la elastici
dad-gasto puede ser mayor a la elasticidad-ingreso, debido a la inCOrPoración del efecto in
teractivo entre el nivel de ingresos de los consumidores y los distintos precios que pagan, se es
pera que 0.74 represente un valor máximo de la elasticidad ingreso. Además, por incluir el 
consumo de aves, el sesgo hacia arriba en la estimación debe estar acentuado. Por ejemplo, el 
estudio de Hutchinson!3 resultó en una estimación de la elasticidad-ingreso de 0.5; el del Mi-

("') Hubo otro anterior, hecho por CEDE, basado en datos ·'times series", que resultó en una estimación de la elasticidad de 
0.46, que no se incluye por :rer metodológicamente inferior al estudio sobre las cuatro ciudades, 
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CUADRO No. 8. Tasas de crecimiento del consumo interno de carne, población humana y con
sumo per capita. Períodos seleccionados de 1950 a 1975*. 

Tasas de crecimiento anual** 
Consumo 

Población Consumo 
PERIODOS interno humana interno 

de carne per capita 

1950-1960 1.6 3.2 -1.6 
1960-1970 2.6 3.1 -0.5 
1950-1970 2.5 3.1 -0.6 
1950~1975 2.5 3.1 ~0.6 

(*) Con base en los datos del Cuadro 7. 
(**) Estimados en la misma forma ~omo se explica en las notas de pie del Cuadro 6. 

nisterio de Agricultura arrojó una elasticidad-ingreso de carne de bovino de 0.7*; otro trabajo 
de FAO" citó una elastícidadingreso de 0.69; y un estudio sobre gastos familiares en la ciu
dad de Cali reportó elasticidades-ingreso para tres estratos de ingresos mensuales de 0.78, 
0.56 Y 0.43, pasando, respectivamente, del estrato de más bajos ingresos, al medio y al de más 
altos ingresos (Molta'·). La única excepción a estos resultados fue presentada por Andersen, 
Ruiz y Hoover', quienes proporcionaron una cifra de 0.84 para la elasticidad media de ingre
sos. No se encuentra dentro de su metodología o en los datos de corte transversal que utiliza
ron una explicación coherente para esta estimación tan alta de la elasticidad-ingreso de la 
carne. 

Al contrario del caso de la elasticidad-ingreso, hay una sola estimación de la elasticidad-pre
cio de la carne, hecha con datos sobre familias en la ciudad de CaJi que arrojó cifras del -1.457, 
-0.993 y -0.499 respectivamente, para el estrato más pobre, el medio y el estrato más rico en 
la población (Andersen, Ruiz y Hoover'). El valor medio de las estimaciones -0.839, parece 
alto para cuando se compara, por ejemplo, con el compendio de estimaciones de la elastici
dad-precio de la carne que presenta Greenfield 12 para nueve países desarrollados (Alemania, 
Italia, los Paises Bajos, el Reino Unido, Austria, Francia, Estados Unidos, Canadá y Dinamarca). 
Aunque existen en esos países posibílídades más amplias de substituir por otros productos, lo 
cual tendería a hacer sus elasticidades~precio más altas que las de Colombia, valores de -0.8 
fueron poco comunes. También, los estudios sobre la elasticidad·-precio realizados en Argenti
na se centralizan alrededor de un valor deOS Indican, además, elasticidades-·precio siempre 
mayores que las elasticidades-ingreso (Rivas21 ). 

La razon mínima (en términos absolutos) de la elasticidad-precio y la elasticidad-ingreso 
puede ser de 1.0, que correspondería a la elasticidad-precio (-0.8) Y la elasticidad-·ingreso 
(0.8) encontradas por Andersen, Ruiz y Hoover'. La razón máxima sería del orden de 1.6, 
que correspondería al cálculo de la elasticidad-precio de Andersen, Ruiz y Hoover1 (-0.8) y 
la elasticidad-ingreso estimada por Hutchinson13 (0.5). Se concluye que las tasas de creci
miento del ingreso real per capita que fueron inferiores a 1.6 veces las tasas de crecimiento de 
los precios relativos de la carne podrían explicar el descenso en el consumo de carne entre 
1950 y 1975, Y si fueron inferiores a 1.0 podrían explicarse sin dejar lugar a dudas. 

Los datos pertinentes se presentan en los Cuadros 9 y 10. En matería de precios de carne 
existen en Colombia solamente las tres seríes de precios para carne de res de primera, novillos 
cebados en Medellín y novillos cebados en varias ferias nacionales. Todas tienen sus inconve
nientes y no son estrictamente comparables entre sí. La primera, por ejemplo, podría exage
rar la inflación en el precio por cabeza por ser suministrado en pesos por kilo, los cuales incor
poran cambios seculares en la calidad de la carne vendida. Las otras dos, aunque más compara
bles con la medida de consumo utilizada en este estudio referirse a precios por cabeza, son 

(*) calculada y no publicada por la Misión USDA/PASA con base en utímes series". 
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CUADRO No. 9. Datos relacionados con la demanda de carne en el período de 1950 a 1975. 

Carne de res Indice Ingreso real 
de la. al Novillos cebados en nacional de disponible 

AROS consumidor la Feria Varias víveres per capitae 

en siete de ferias 15 artículos (Precios de 1958) 
ciudades' MedeIlínb nacionalesc 1952= 100d 

Pesos/kilos --Pesos/cabezas-- Indice Pesos 

1950 2.07 385 239 97.6 1,211 
1951 2.54 394 271 106.6 1,188 
1952 2.80 467 409 100.0 1,218 
1953 2.65 533 523 109.8 1,291 
1954 3.31 639 517 121.9 1,384 

1955 3.51 668 449 116.7 1,329 
1956 3.45 553 417 128.1 1,332 
1957 3.80 659 457 160.9 1,285 
1958 4.41 791 595 176.8 1,233 
1959 5.40 999 893 185.1 1,271 

1960 5.98 1,039 951 195.0 1,287 
1961 6.12 1,054 887 216.0 1,309 
1962 6.18 1,023 852 213.4 1,338 
1963 6.89 1,127 801 280.4 1,335 
1964 8.22 1,366 1,075 368.7 1,423 

1965 9.86 1,587 1,504 375.8 1,418 
1966 12.78 2,182 2,139 440.1 1,454 
1967 14.28 2,785 2,339 458.0 1,465 
1968 14.56 2,740 2,073 503.0 1,512 
1969 14.85 2,547 2,093 525.0 1,580 

1970 15.58 2,696 1,959 546.9 1,570 
1971 17.90 3,313 2,392 638.9 1,610 
1972 22.23 4,165 3,043* 724.1 1,680 
1973 32.05 5,560 2,407* 967.5 1,760 
1974 31.75 6,469 2,520* 1,071.3 1,820 

1975 36.19 6,971 2,633* 1,271.4 

(a) Basado en datos mensuales promediados para cada año. calculadoo por el DANE y publicados en la Rcvísta del Banco de 
la República, Bogotá. Se dan los datos para las dudades de Bogotá. Medellm. Cali, Barranquilla. Manizales, Bucaramanga 
y Pasto. Fueron combinados en una sola <:ifra, ponderando los precios de cada ciudad por su participación en el sacrificio 
total de las siete ciudades estimadas por el DANE, durante 20 años: de 1950 a 1970. 

(b) Información publícada en la Revista del Banco de la República. que se basa en datos proporcionados por varías empresas 
de MedeUín. Feria de ('.ranado. 

(e) Kalmanovítz17• Aunque el autor no deímió el universo a que se refieren estos datos, se ha supuesto que se refieren a in~ 
formación proveníen te de varias ferias nacionales. 

(d) Informado en la Revista del Banco de la RepúbU<:3 y calculado por el DANE. Se encuentra una descripción parcial de la 
metodología utilizada para hacér estas estimaciones en el DANE. 

(e) Banco de la República, cuentas nacionales. 

(*) Datos estimados parcialmente con base en movimientos: registrados dentro de alguna de las ferias del país, 
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CUADRO No. 10. Estimaciones de tasas de crecimiento anual* de las variables relacionadas con 
la demanda de carne, períodos seleccionados, 1950 a 1975. 

Variables Períodos de tiempo 
1950-1960 1960-1970 1950-1970 1950-1975 

Poreen tajes 
L Precios de carne de res 

de primera 9.5 12.0 10.4 11.1 
2. Precios de novillos 

cebados en la Feria de 
Medellín 9.8 12.2 10.3 11.4 

3. Precios de novillos 
cebados en varias ferias 
nacionales 11.2 11.4 10.9 10.0 

4. Indice de precio 
nacional de víveres 
15 artículos 7.5 11.3 9.6 10.2 

5. Ingreso real disponible 
per capita 0.5 2.3 l.2 1.6 

6. Precio 1 en términos 
reales (1-4) 2.0 0.7 0.8 0.9 

7. Precio 2 en términos 
reales (2-4) 2.3 0.9 0.7 1.2 

8. Precio 3 en términos 
reales (3-4) 3.7 0.1 1.3 -0.2 

(*) Con base en las series del Cuadro 9. aplicando la metodología mdicada al pie del Cuadro 6, 

estimaciones parciales que se basan en movimientos dentro de algunas de las ferias del país. 
También, pueden dejar de incluir elementos del precio al consumidor como son el impuesto 
municipal y los costos del procesamiento de la carne. 

En el período de 1950 a 1975, el ingreso real per capita creció a una tasa anual de 1.6 %. 

La única serie de precios que es consistente con dicho dato y las elasticidades-precio y de in
greso planteadas anteriormente es la de los precios de los novillos cebados en la Feria de Mede
llín. Su tasa de crecimiento, en términos reales, fue de 1.2 % anual, implicando que el creci
miento del ingreso fue 1.3 veces mayor. El crecimiento de los ingresos fue más que 1.6 veces 
mayor que el crecimiento de los precios de la carne de res de primera, y los precios reales de los 
novíllos cebados en varias ferias nacionales bajaron. Se concluye, entonces, que la baja en el 
consumo de carne observada durante el período de 195Q a 1975 fue consistente con una elas
ticidad-precio 1.3 veces mayor que la elasticidad-·-ingreso y tasas de crecimiento anual de 1.6 
y 1. 2 para el ingreso real disponible per capita y precios reales de novillos cebados en la Feria 
de Medell in, respectÍvamen te. 

Sin embargo, hay diferencias que deben sefialarse para los períodos más cortos de tiempo. 
Por ejemplo, se nota en el Cuadro 10 que el precio real de la carne subió más rápidamente en 
la primera década, de 1950 a 1960, mientras que el ingreso real experimentó un crecimiento 
lento. Esta combinación de fuerzas explica la baja dramática en el consumo per capita 
(-1.6 % anual). Es, además, importante notar que la elasticidad-·-precio implicita en este 
período tenía que ser baja en relación con la elastiCidad-ingreso. Una elasticidad-precio baja 
frecuentemente acompana períodos de cambios bruscos en los precios porque los consumido
res toman tiempo para ajustarse a algo fuera de lo común. 

La siguiente década, de 1960 a 1970, se destacó por la recuperación en los ingresos reales 
per capita, los cuales crecieron a un ritmo de 2.3 0(0 anual, según el Cuadro 10. En cambio los 
precios reales de la carne, subieron sólo el 0.9 % anual o menos. La consecuencia fue frenar la 
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baja en el consumo de carne a una tasa anual de -0.5 %. También, la elasticidad-precio subió 
implícitamente en relación con la elasticidad-ingreso. Aunque esto es consistente con la nor
malización de los precios y la noción que los consumidores no creían en la permanencia del 
aumento rápido de los ingresos y, por eso, no subieron su consumo de carne por el valor com
pleto de dicho aumento, la elasticidad-precio implícita en el período fue mucho más que 1.6 
veces la elasticidad-ingreso, o se excedió el límite superior de la razón de estas dos elasticida
des que se fijaron con base en la literatura disponible. Algo fuera de lo normal sucedió en la 
década del 60. Una explicación podría ser que el consumo interno bajó en menos del 0.5 % 
anual o que las series de precios subestimaron el verdadero aumento en los precios. Ambas ex
plicaciones son plausibles pero imposibles de verificar, debido a falta de información alterna a 
la presentada. Más promisoria es la hipótesis que había otro factor fuera del ingreso y del pre
cio interno que afectó la demanda de carne en Colombia, específicamente la demanda exter
na. Es posible que el lento aumento en los precios internos hizo más atractiva la exportación 
de la carne en la década de los 60 y que esa salida al exterior bajó el consumo doméstico en 
más de lo esperado, dados los cambios de ingresos y precios internos. 

Esta hipótesis será examinada en los Capítulos 3 y 4. 
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3 
PRODUCTIVIDAD 

En los capítulos anteriores se llegó a conclusiones sobre el comportamiento del inventario 
ganadero y de la producción, así como de sus principales componentes durante el período de 
1950 a 1975. En este capítulo se juntan estos conceptos en una exploración de sus implica
ciones para la productividad del hato ganadero. 

La relación básica que se utiliza es la de: 

(1) q 

donde. 

por encima de la variable define su cambio porcentual anual, 
q es la producción ganadera, 
e es el número de explotaciones ganaderas, 
p es el hectareaje de pastos, y 
e es el inventario vacuno. 

Esta relación, que se puede derivar de la identidad q :E e (p/e)(c/p)(q/c), indica que el cam
bio porcentual anual en la producción es igual a la suma de los cambios porcentuales anuales en 
cuatro características de la estructura ganadera: el número de explotaciones ganaderas, la ex
tensión de las explotaciones, la carga animal (cabezas por hectárea), y la tasa de extracción 
(producción por animal en el inventario). Si la mayor parte de la expansión en la producción 
está representada por los últimos dos componentes, se puede concluir que la fuente principal 
del desarrollo del sector fue la productividad, dado que la carga de los pastos es una medida de 
su productividad y la tasa de extracción es una medida de la productividad de los animales en 
el inventario. Si la mayor parte del cambio en la producción está representado por los prime
ros dos componentes, se concluye que el desarrollo fue extensivo en vez de intensivo, es decir, 
se aumentó sólo el número de explotaciones y su extensión para lograr los cambios de produc
ción observados. Como hipótesis de trabajo se dirá que la mayor parte del desarrollo de la pro
ducción fue de carácter extensivo y que no se lograron cambios sustanciales en la productivi
dad. 

E! Cuadro l 1 resume los datos disponibles del censo para las primeras tres variables, e, pIe, 
y cfp, para los años 1960 y 1970. Para las comparaciones que se presentan aquí, se han descar
tado los datos de las muestras del DANE y otras fuentes, por tener reservas sobre su compara
ción entre años a nivel departamental. La conclusión del Capítulo 2, que el censo de 1970 sub
estimó el número de animales en el hato ganadero, no tiene implicaciones directas para su cam
bio porcentual. 

El Cuadro l 2 presenta las tasas de cambio anual de esas mismas variables (Cuadro 11) para 
el período de J 960 a 1970. E! censo definió como explotación ganadera aquella en la cual la 
mayor parte de sus ingre>os provienen de la ganadería, cualquiera que sea el tipo de producción 
ganadera; por ejemplo, lechería, engorde, levante o ceba o ambos. Aunque un efecto de esto 
es confundir lo que sucedió en el renglón de ganado para carne con los demás renglones gana
deros, los errores cometidos no son significativos. Orozco', por ejemplo, en el estudio ante
rionnente citado, demuestra que la producción de carne en 1950 valía 879 millones de pesos 
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CUADRO No. 11. Variables seleccionadas sobre la estructura productiva ganadera, 1960 y 
1970. (Fuente: DAN E I l. 

Extensión de 
Zona y Explotaciones pastos por 

Departamento ganaderas explotación 
1960 1970 1960 1970 

--Miles-- --Hectáreas-

ZONA [ 
Antíoquiaa 49 53 25 34 
Atlántico 3 4 43 40 
Bolívar 15 18 72 68 
Córdoba 12 16 77 81 
La Guajirab 4 52 
Magdalena 15 17 97 103 

Totales 94 I 12 51 57 

ZONA II 
BoyacáC 92 94 30 38 
Caldasd 22 22 23 25 
Cundinamarca 71 75 9 1 1 
Huila 13 17 45 43 
N. Santander 16 19 17 20 
Santander 46 54 15 21 
Tolíma 17 26 47 31 

Totales 277 307 22 26 

ZONA III 
Cauca 20 21 21 17 
Valle del Cauea 14 17 40 36 

Totales 34 38 29 25 

ZONA IV 
Nariño 31 28 5 7 

Totales 31 28 5 7 

ZONA V 
Meta 5 8 492 293 

Totales 5 8 492 293 

Total o 
Promedio· 441 493 33 36 

(a) Antioquia forma parte de la Zona 1 y de la Zona Il; aquí se dasificó como si estuviera en la Zona l. 

(b) La Guajira era territorio nacional en 1960 y un departamento en 1970. 

(e) Boyacá forma parte de las Zonas 11 y V;aquí se clasificó en la Zona 11. 

Carga animal 
1960 1970 

0.97 0.85 
0.99 0.90 
0.88 0.83 
0.98 1.04 

0.65 
0.72 0.87 
0.87 0.87 

0.44 0.44 
0.96 1.01 
1.04 0.99 
0.60 0.61 
0.77 0.74 
0.88 0.81 
0.54 0.71 
0.64 0.65 

0.80 0.75 
1.02 0.90 
0.93 0.85 

1.24 1.02 
1.24 1.02 

0.13 0.27 
0.13 0.27 

0.66 0.70 

(d) Caldas incluye Risaralda y Quindío, porque así fueron agrupados en el censo de 1960. Se les clasificó en la Zona n aun~ 
que Risaralda y QuindÍo están en la Zona m. 

(e) Los territorios nacionales no están incluidos porque no se informaron sus datos. 
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CUADRO No. 12. Tasas de cambio anual de variables seleccionadas en la estructura producti-
va ganadera, 1960 a 1970. (Fuente: Cuadro 11). 

ZONA Y 
Explota- Extensión de Carga 
ciones pastos por Suma 

DEPARTAMENTO ganaderas explotación 
animal 

Porcentajes 

ZONAl 
Antíoquia 0.7 3.0 1.3 2.4 
Atlántico 3.0 ~0.8 -1.0 1.2 
Bolívar 2.0 -0.6 -0.6 0.8 
Córdoba 3.0 0.6 0.6 4.2 
La Guajira 

2.0 3.9 Magdalena 1.3 0.6 
Totales 1.8 1.1 poco 2.9 

ZONA II 
Boyacá 0.3 2.3 poco 2.6 
Caldas poco 0.8 0.5 1.3 
Cundinamarca 0.5 2.0 -0.5 2.0 
Huila 2.8 -0.4 0.2 2.6 
l\. Santander 1.8 1.8 -0.4 3.2 
Santander 1.5 3.5 -0.8 4.2 
Tolima 4.5 -4.0 3.0 3.5 

Totales 1.0 1.8 0.2 3.0 

ZONA III 
Cauca poco -2.3 ~0.6 -2.9 
Valle del Cauea 2.0 -1.1 -1.2 -0.3 

Totales l.l -1.5 -1.0 -1.4 

ZONA IV 
Nariño -1.0 -3.5 -2.0 -6.5 

Totales -1.0 -3.5 -2.0 -6.5 

ZONA V 
Meta 5.0 -5.0 7.5 7.5 

Totales 5.0 5.0 7.5 7.5 
PROMEDIOS J.I 1.0 0.6 2.7 

(de 1968) mientras que la de los otros renglones valía 290 millones. En 1971, la primera valía 
2,020 míllonesde pesos y la segunda, 442 millones. Al calcular un índice de c<lpital ganadero 
que incluía básicamente el inventario de cada tipo de ganado, ponderó el número de cabezas 
de ganado vacuno por 0.78. Esta cifra es otra indicación de la importancia del ganado vacuno. 

Los pastos incluyen toda clase de pastos y praderas permanentes. Dados los cambios entre 
los dos años del censo en la división geopolítica del país, la definición de los departamentos 
que se adopta es la de 1960*. Además, con el propósito de presentar cifras promedios por zo
nas ganaderas, se tuvo que modificar ligeramente la definición de las áreas abarcadas por las 

(*) Aclaraciones adicionales al respecto se pueden ver en las notas a1 píe del Cuadro 1 L 
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Zonas I y IIl, poniendo el Departamento de Antioquia en la Zona J, Boyacá en la Zona IJ, aun
que formaba parte de la Zona V, Y el Viejo Caldas, que incluye los actuales departamentos de 
Risaralda y Quindío, en la Zona lI. 

Tres conclusiones principales se pueden derivar de los cuadros, especialmente del Cuadro 12: 

a, Para todo el país, las tasas de crecimiento del número de explotaciones y de la extensión 
de pastos por explotación fueron altas. La suma de las dos (2, I %) está cerca de la tasa de 
crecimiento de la producción total registrada en el Cuadro 6 (2.8 0 /0) durante la década 
de 1960 a 1970, La conclusión es que el desarrollo de la producción fue, en su mayor 
parte, extensivo en el período de 1960 a 1970. El mejoramiento anual en la carga por 
unidad de pastos fue de 0,6 %. Por diferencia se concluyó que la tasa de extracción 
aumentó en sólo 0.1 % de año a año, 

b. Entre los dos factores expansivos, se encuentra que el aumento en el número de explota
ciones fue de gran importancia en el caso de la Zona V, mientras que en la Zona IH fue un 
factor retardante. En cambio, la extensión de pastos por explotación fue la fuente princi
pal de la expansión ganadera en la Zona n, especialmente en los departamentos de 
Boyacá, Cundinamarca y Santander, y un factor retardante en las Zonas IJI, IV y V. 
Se espera que los aumentos en el número de explotaciones sean más importantes donde la 
ventaja comparativa cambia a favor de la ganadería, remunerando mejor a todos los 
factores de producción invertidos en esa actividad, si se puede suponer cierta movilidad en 
el uso de los recursos entre regiones y entre sectores económicos. Por otro lado, los 
aumentos en la extensión de los pastos por explotación señalan que sólo este factor en la 
producción ganadera se ha hecho más rentable. 
Hay que señalar que buena parte de la Zona IV, por 10 menos el Departamento de Narifio, 
es un área de creciente minifundio con presiones fuertes sobre la tierra, acentuadas por su 
lejanía de los centros urbanos principales, Dadas estas condiciones, la ganadería, con sus 
requerimientos intensivos del recurso más escaso, se hace menos atractiva que la agricul
tura. Como indicio de estos factores, se cita un trabajo de FEDEGAN 3 y otro de Torres'. 
En el de FEDEGAN, se encuentran las únicas estimaciones disponibleS de la rentabilidad 
de la producción ganadera para 1971 de las distintas ZOnaS del país y la Zona IV tiene la 
tasa más bll,ia de rentabilidad. En el de Torres 7 , se presentan algunas estimaciones del 
valor de la hectárea de tierra en pastos por tipo de clima (cálido, medio, frío). Nariño se 
destaca otra vez por haber tenido en 1968 y 1969 los precios más altos de los pastos de 
climas fríos, los cuales forman parte del total de los pastos de ese Departamento. Por estas 
razones parece racional que el Departamento de Nariño se haya destacado por haber 
reducido el número de sus explotaciones ganaderas y la extensión de pastos por explota
ción. En cambio la Zona Ves la frontera agropecuaria colombiana y sus ventajas compara· 
tivas para la producción ganadera son obvias. En los trabajos citados antes, la zona de los 
Llanos Orientales se destacÓ por haber tenido la tasa de rentabilidad ganadera más alta en 
todo el país y precios de pastos por hectárea menores del 4 0/0 con respecto a los precios 
de las demás zonas. Por eso, no sorprende la entrada de un gran número de explotaciones 
ganaderas en esa zona durante la década del 60. Menos explicable es la reducción en la 
extensión de pastos por explotación. Sin embargo, el censo puede haber considerado sólo 
una parte del Departamento del Meta en 1970 (el Piedemonte) y esta omisión no aparece 
en los datos del Cuadro 11. 
La importancia del aumento en la extensión de pastos por explotación en el caso de la 
Zona 11, sobre todo los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander, tiene una 
explicación en la misma línea. Hay varios estudios que indican que el precio interno del 
cultivo de trigo fue deprimido progresivamente durante el período de 1955 a 1972, 
debido a las importaciones de trigo subsidiado que hizo Colombia con el P.i. 480 de los 
Estados Unidos (Dudley y Sandilands2 ), Uno de los resultados de esta política fue reducir 
la producción nacional y el hectareaje dedicado a ese cultivo. Aunque no se dispone de 
información exacta al respecto, es la opinión de Valderrama y Moscardi 8 , conocedores de 
los acontecimientos, que el impacto de la política triguera peIjudicó más a los departa-
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mentos de Boyacá y Cundinamarca, productores tradicionales del cultivo, y que una 
buena proporción del hectareaje (antes de trigo) se encuentra dedicado a pastos y a la 
producción ganadera. El caso de Santander es distinto por no haber sido tradicionalmente 
una importante fuente de producción triguera. La explicación del aumento de la exten
sión de pastos por explotación en Santander, sin embargo, es consistente con las tenden
cias notadas por Londoilos . Su conclusión es que, entre todas las empresas que estudió, la 
de la ganadería representaba el uso más promisorio de la tierra en esa región. 
Una publicación sobre la industria del azúcar y la panela* ayuda a explicar la disminución 
en la extensión de pastos por explotación en la Zona 1lI (FE DESARROLLO' ). En ella se 
hace referencia a un auge azucarero que comenzó a tomar fuerza a finales de los aflos 50. 
Entre 1960 y 1974, la superficie destinada a cafla de azúcar casi se duplicó en el valle del 
río Cauca. A raíz de esta expansión" ... lIama la atención el importante desplazamiento 
de los pastos hacia los cultivos tem¡,orales y, en menor grado, posiblemente hacia la caila 
de azúcar ... " (FEDESARROLLO ). Una de las razones exploradas para explicar este 
desplazamiento de los pastos fue relacionada con los precios relativos del ganado y de la 
leche (Cuadro 13). Aunque la evidencia es mixta, parece que los precios de la cafia de 
azúcar y de la soya tuvieron cierta ventaja en relación con los precios de la carne después 
de 1960. 

CUADRO No. 13. Precios del ganado de carne y de leche comparados con los precios de 
la cafia de azúcar, la soya y el sorgo. en el valle del río Cauea, de 1960 a 1972. (Fuente: 
FEDESARROLL04 ). 

At'lOS 
Precio de la carne sobre precio de Precio de la leche sobre precio de 
Cafla Soya Sorgo Cafla Soya Sorgo 

Indices 

1960 1.00 1.00 1.00 1.00 
1961 0.85 0.88 0.97 1.01 
1962 0.73 0.80 0.90 0.98 
1963 0.56 0.56 0.98 0.99 
1964 0.51 0.56 1.00 0.78 0.87 1.00 

1965 0.75 0.74 1.34 1.02 1.01 1.18 
1966 0.96 0.97 1.82 0.96 0.97 1.18 
1967 1.18 1.02 1.97 1.32 1.14 1.44 
1968 0.88 0.80 1.16 1.19 1.08 1.01 
1969 0.79 0.75 1.28 1.07 1.02 1.14 

1970 0.66 0.56 1.12 0.98 0.83 1.08 
1971 0.78 0.66 1.32 1.04 0.88 1.15 
1972 0.83 0.80 1.12 1.10 1.06 0.97 

Sin embargo, hay que agregar que el desplazamiento de los pastos por caila de azúcar y 
cultivos temporales no fue general en el Valle del Cauca, sino más localizado en las 
explotaciones pequefias y medianas que en las más grandes (de 1,000 ha o más). Por 
ejemplo, si se toma el caso del Departamento del Valle, en donde el fenómeno fue muy 

(*) PaneIa = chancaca. 
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intenso, el área dedicada a pastos disminuyó en un 12 % en el período de 1960 a 1970 
en las explotaciones pequeñas y medianas, pero aumentó en un 72 % en las explotacio
nes grandes; y debido a que este aumento de pastos en las explotaciones grandes fue casi 
igual al registrado para todos los usos agropecuarios con extensiones de 1,000 ha o más, se 
considera que por debajo de la tendencia predominante de substituir pastos con caña de 
azúcar hubo otro interés por parte de los grandes productores: consolidar su posición 
mediante la adquisición de pastos. 

c. De los Cuadros II y 12 se concluye que la intensificación de la empresa ganadera (cam
bios en la carga de animales por unidad de pastos) fue más importante en los departamen
tos de Magdalena, Tolima y Meta, aunque hayan tenido una fuente menor de producción 
en el sector ganadero en general. Son tan distintas las características de estos tres departa
mentos que es difícil generalizar las causas de este fenómeno. Sin embargo, es importante 
el hecho de que en los departamentos de Tolima y Meta se experimentó una marcada 
disminución en el tamaño promedio de la explotación ganadera entre los dos censos. Esta 
disminución puede haber ocasionado una mejor administración de la empresa y un 
aumento en el número de animales por unidad de pastos. También, se sabe que las 
explotaciones de mayor extensión, aunque tienen mayor acceso al crédito de la banca 
privada y oficial, con frecuencia encuentran límites en la cantidad de los préstamos que 
consiguen. Para una explotación de 10,000 ha, por ejemplo, es fácil obtener el crédito por 
el equivalente de 5,000 ha, mientras que si la misma explotación se divide en dos de 
5,000 ha, podría conseguir los préstamos suficientes para cubrir cada parte o sean las 
10,000 ha iniciales. Debido a esta peculiaridad del mercado de capitales, la disminución 
en la extensión de pastos por explotación puede ocasionar un cambio en el sistema de 
producción que permita un aumento en la capacidad de carga. 

La explicación del aumento de la carga en el caso del Magdalena es más difícil de precisar. 
Aunque puede reflejar un mejoramiento en la calidad de los pastos o el hecho que éstos se 
cargaron con animales de menor peso, haciendo énfasis en la cría o en animales más 
jóvenes, este Departamento tenía varias regiones ganaderas que se inundaban durante 4 ó 
5 meses del año, y que ahora están sujetas a cierto control de agua. El resultado puede 
haber sido una mayor productividad de las tierras dedicadas a la ganadería. 

De un resumen de lo anterior se puede aceptar la hipótesis inicial de que el desarrollo de 
la producción ganadera durante la década del 60 fue expansivo, o que aumentos en la 
productividad a través de aumentos en la capacidad de carga de los pastos o de las tasas de 
extracción más altas, o ambos, fueron modestos. 

Además, se concluye que, entre los dos factores que contribuían al desarrollo ganadero 
expansivo en la década del 60, el aumento en el número de explotaciones fue más 
importante en los Llanos Orientales que en otras zonas, mientras que disminuyeron 
bastante en la Zona IV, Departamento de Nariño. Estas observaciones obedecen a impor
tantes diferencias sobre las ventajas comparativas de las dos regiones: en los Llanos, la 
rentabilidad de la explotación ganadera parecía ser más alta y el precio de los terrenos 
dedicados a los pastos más baratos que en cualquiera otra región del país; en Naririo, la 
ganadería era menos rentable y la tierra más cara que en las demás zonas. En cuanto a la 
extensión de la explotación de pastos, que es el segundo factor del desarrollo expansivo, 
se concluye que su aumento fue más marcado en los departamentos de Boyacá, Cundina
marca y Santander, los cuales experimentaron un deterioro en los precios de sus cultivos 
tradicionales, por lo que sus tierras fueron cedidas a la producción ganadera. Aquí el 
sector agrícola mostró cierta dinámica y expansión. En cambio, en la Zona I1I, Valle del 
Cauca, las tierras ganaderas fueron cedidas y los pastos fueron substituidos por caria de 
azúcar y otros cultivos anuales. 
Por último, a pesar del modesto progreso en la intensificación del sector en el período de 
1960 a 1970, se notó un incremento apreciable en la capacidad de carga en tres departa
mentos. En dos de ellos, se explicó mediante la baja en la extensión de pastos por 
explotación, la cual puede haber mejorado la administración y tal vez, el monto de 
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créditos bancarios obtenido por hectárea. En el otro caso se relacionó el aumento en la 
capacidad de carga con el control de las aguas que antes inundaban vastas extensiones de 
tierra. Ambas explicaciones suponen que se están tratando las zonas en que las explotacio
nes grandes predominan y que ellas aumentaron el promedio de la carga de sus pastos. Los 
dos censos confirman esa implicación al nivel de todo el país (Cuadro 14 l. 

CUADRO No. 14. Cabezas por unidad de pasto en las explotaciones ganaderas, por tama-
1'10 de explotación, de 1960 a 1970. (Fuente: DANE 1 l. 

Superficie en pastos 

Hectáreas 

o 5 
6····20 

21 100 
100 - 500 
500 Y más 

Medio 

Cabezas por unidad de pasto 
1960 1970 

2.63 2.19 
1.31 Ll6 
0.93 0.89 
0.78 0.84 
0.40 0040 

0.66 0.70 
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4 
EL PROCESO Y LOS ALCANCES DE LA GENERACION 

DE TECNOLOGIA EN COLOMBIA 

BREVE HISTORIA DE LA INVESTIGACION y LAS TENDENCIAS RECIENTES 

El sector público lleva a cabo la mayor parte de la investigación agropecuaria en Colombia y 
hasta 1977 absorbía el 58 0/0 del valor de todos los recursos del Gobierno destinados a la in
vestigación general (Colciencias17 ). Cinco instituciones públicas reciben parte de esta asigna
ción para investigación agropecuaria, pero el 51 % va dirigido al Instituto Colombiano Agro
pecuario (ICA), un instituto descentralizado que tiene como mandato la investigación, la ex
tensión, y la educación dentro del Ministerio de Agricultura. 

El Cuadro 15 ilustra el grado de participación de los principales institutos del sector agrope
cuario en el presupuesto total asignado por el Gobierno al Ministerio de Agricultura. Se nota 
que la participación porcentual del ICA en el presupuesto del sector se ha incrementado desde 
1964, a pesar de un descenso en los fondos reales a su disposición y a la del sector agropecua
rio en general después de 1970. Las cifras indican que el Instituto Colombiano de Reforma 
Agraria (INCORA) es el que paulatinamente ha disminuido su cuota proporcional de fondos 
públicos. 

CUADRO No. 15. Ejecución presupuestal y participación en la ejecución del sector agrope-
cuario por parte de institutos principales, 1964 a 1975. (Fuente: Ardila y Londofto'). 

Ejecución presupuesta!' Participación en la ejecución 
presu¡me.tal del sector 

Aflos ICA INCORA lNDERENA SCMH Sector ICA INCORA INDERENA SCMH Suma Agrop. 

Millones de pesos de 1958 Porcentajes 

1964 6,5 48,2 82,0 7.9 58.7 
1965 12,3 48,0 185,5 6.7 25.9 
1966 12,7 55,9 181,8 7.0 30.7 
1967 32,5 83,4 154,4 21.0 45.9 
1968 30,5 97,0 255,9 1I.9 37.9 
1969 43,0 103,9 15,1 1,9 246,8 17.4 42.1 6.1 0.8 

1970 71,2 124,8 19,2 4,4 360,9 19.7 34.6 5.3 1.2 
1971 68,8 90,5 23,0 5,5 333,0 20.7 27.2 6.9 1.7 
1972 85,7 118,1 23.1 5,5 343,2 25.0 34.4 6.7 1.6 
1973 57,3 59,2 20,6 7,1 260,1 22.0 22.8 7.9 2.7 
1974 48,5 59,6 17,5 6,8 182,8 26.5 32.6 9.6 3.7 
1975 44,2 57,5 20,0 6,5 159,6 27.7 36.0 12.5 4.1 

(*) Al agregar r~sos de los institutos provenientes de fuentes propias (no gubernamentales), se aumentan los recutsos tota
les en el perto~o de l?'lO a 1975. Como consecuencia. el presupuesto total ejecutado por el leA queda prácticamente 
constante en dicho penodo. 
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Presupuestalmente, hasta 1976, las actividades del ICA se clasificaban en seis renglones: in
vestigación, desarrollo rural, producción agrieola, producción pecuaria, funcionamiento y ser
vicio de la deuda. Según los datos del Cuadro 16 el desarrollo rural se incrementó, la produc
ción pecuaria se estabilizó desde 1972, mientras que la producción agrícola posee la asignación 
más baja, inferior a los gastos de funcionamiento que también decrecieron_ Los aumentos en 
los gastos de producción pecuaria para el período de 1960 a 1971 radican principalmente en 
una campaña de sanidad animal, financiada en parte, con un préstamo del Banco Interameri
cano para el Desarrollo (BID), concedido en el año 1971. 

CUADRO No. 16. Participación de los programas del ICA en el gasto total de 1969 a 1976. 
(Fuente: Ardila y Londoñ0 3

, pp. 36 Y 38). 

Pro!l!ama Gastos' 

DesarroDo Producción Producción Servicio totales 
Años Investigación rural agrícola pecuaria 

Funcionamiento de la (pesos de 1958) 
deuda 

--~ .. ~-~ .. _- Porcentajes-~~-~· -Millones-

1969 44.5 13.7 7.8 10.5 23.5 54,5 
1970 40.5 19.5 10.1 11.4 18.5 69,2 
1971 39.5 18.5 8.7 16.2 15.0 2.1 74,2 
1972 35.9 18.9 9.6 18.1 16.8 0.7 75,1 

1973 34.4 21.9 9.2 18.1 14.9 l.5 80,2 
1974 37.9 21.2 9.1 16.6 12.7 2.5 72,9 
1975 38.4 18.3 8.3 16.8 13.7 4.5 77,0 
1976" 27.9 27.7 6.8 16.3 11.1 10.2 n. d. 

(*) Excluye gastos para créditos externos, construcciones y administración de centros y estaciones. 
(**) Presupuestado. 

Desde 1970, los programas de transferencia de tecnología (desarrollo rural, producción agrí
cola, producción pecuaria) empezaron a adquirir mayor importancia que la investigación por 
primera vez en la historia del Instituto (Fig. 4). Este cambio renejaba una creencia generalizada 
dentro y fuera dellCA,de que la investigación había producido tecnología suficiente para satis
facer la demanda existente y que era necesario reforzar los programas de transferencia para 
lograr la aplicación de las recomendaciones provenientes de esa investigación. 

Hasta 1975, el programa de investigación se componía de los subprogramas de agronomía, 
ciencias animales, medicina veterinaria, econom ia agrícola, ingeniería agr icola, ciencias socia
les y educación. Los gastos de estos subprogramas en los años de 1969 a 1975 se analizan en 
el Cuadro 17. En él se demuestra que la investigación en medicina veterinaria recibió la máxi
ma prioridad, con un incremento presupuestal del 242.8 0(0 entre 1969 y 1975 Y en contraste, 
la inversión en investigación en agronomía disminuyó. Las investigaciones en ciencias animales 
se redujeron, así como el énfasis tradicional del Instituto en la capacitación de técnicos. Junto 
con lo observado en agronomía, estos últimos hechos pueden renejar la creencia que había su
ficiente tecnología y no era necesario invertir más en su generación o en la capacitación de los 
profesionales que la pueden seguir generando. 

Otra perspectiva del mismo hecho se puede proporcionar mirando las asignaciones presu
puestales a la investigación en diferentes cultivos y especies animales. Se adoptó una clasifi
cación de 14 grupos o subsectores para este propósito, la cual se presenta en el Cuadro 18, 
junto con los presupuestos anuales ejecutados para cada subsector. Los números entre parén
tesis indican la prioridad correspondiente a la magnitud presupuestal de cada grupo. 

Tanto a nivel general como de sector agrícola y pecuario, se destaca la alta prioridad asig
nada a las disciplinas de apoyo, cereales y cultivos industriales, bovinos de leche y bovinos de 
carne. La prioridad concedida a las disciplinas de apoyo se explica, en la parte agrícola, por la 
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Fig. 4. Investigación \'S. transferencia de tecnología. Participación porcentual en el presupuesto del ICA, 
1969-1976. (Fuente: Ardila y Londo!!o', pago 41). 

incidencia creciente de plagas y enfermedades y el aumento de la resistencia de los patógenos. 
En la parte pecuaria, las disciplinas de apoyo se incrementaron a raíz de las campafias de sani
dad animal financiadas por el BID, que implican, entre otras cosas, una demanda adicional por 
servicios de laboratorio. El énfasis en cultivos industriales se inició en 1968 como resultado de 
la reestructuración del sector agropecuario que asignó al ICA la investigación en tabaco, palma 
africana y cocotero. Con esta sola excepción, la importancia relativa asignada a cada subsector 
en el período de 1969 a 1975 es bastante representativa de lo ocurrido en la investigación en 
años anteriores. Ardila y Valderrama2

, por ejemplo, encontraron que el criterio más importan
te en la asignación de recursos, entre sub sectores, fue la asignación de afios anteriores. Es decir, 
aunque el ICA reasignó recursos de investigación para el apoyo de la adopción y difusión de 
tecnología, las asignaciones dentro del campo de la investigación se mantuvieron proporcional
mente estables por subsectores o grupos de productos. 
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CUADRO No. 17. Gastos de 
y Londotl03 , pág. 44). 

investigación por subprogramas, 1969-1975. (Fuente: Ardila 

Sub~rograma .. 

Afios Agronomía Ciencias Medicina Economía Ingeniería Ciencias Educación Animales Veterinaria Agrícola Agrícola Sociales 

Millones de pesos de 1958 

1969 11,5 6,4 0,7 0,4 0,6 0,4 4,1 
1970 13,6 6,0 1,4 0,4 0,9 0,5 5,0 
1971 13,4 6,5 1,5 1,0 1,0 0,7 5,6 
1972 11,5 4,7 1,6 0,7 1,2 0,5 5,4 

1973 10,8 3,7 3,8 0,7 0,7 0,6 2,1 
1974 8,7 3,2 2,3 0,5 0,8 0,5 3,9 
1975 9,7 4,0 1,7 0,4 1,0 0,5 2,8 

1975 sobre 
1969 
(porcentaje) 84,3 62,5 242,8 100,0 166,6 125,0 68,2 

ArdUa y Londoño' consideran que este importante cambio en la estructura presupuestal del 
ICA hacia la adopción y difusión de tecnología no se debió sólo a la creencia de que había tec
nología suficiente. Aunque sus resultados son tentativos y preliminares, la evidencia que encon
traron no apoyó claramente las hipótesis alternativas planteadas. Una fue que el rendimiento 
en investigación fue bajo y esto desvió los recursos anteriormente asignados a la investigación 
hacia la transferencia de tecnología. Sin embargo, estudios del tema ya realizados para investi
gación en arroz, algodón, soya, cebada u otros cultivos indicaron que los beneficios del esfuer
zo investigativo en sólo estos cultivos representaron, entre 1964 y 1971, el 82 0/0 del presu
puesto total asignado al ICA, y 1.87 veces los recursos totales dedicados a la investigación en el 
mismo período. Aun, si la investigación en otros rubros se hubiera encontrado sin ningún be
neficio económico, estos resultados demuestran que la investigación en general fue altamente 
rentable. 

Otra hipótesis estudiada fue que el desplazamiento de la oferta agregada de alimentos ha 
sido y continuará siendo suficiente para satisfacer la demanda interna y que, como consecuen
cia, el Estado asignó mayor prioridad en sus inversiones a otros sectores de la econom ía que 
presentaban problemas más urgentes de resolver a corto plazo, como el mejoramiento de las 
condiciones del sector más pobre de la población rural a través de programas de transferencia 
tecnológica dirigida. Sin embargo, encontraron que el indice de producción agropecuaria 
per capíta para los años de 1969 a 1973 se redujo en relación con los afios anteriores, 1961 a 
1965. Además, con una tasa de crecimiento de 2.9 % anual proyectada a 1980 para la pro
ducción agropecuaria (FA02.), no es probable que esta tendencia sea contrarrestada en un fu
turo. La población humana creció a un ritmo de 3.3 0/0 anual, o muy superior a! crecimiento 
proyectado para la producción agropecuaria entre 1963 y 1973. En los círculos demográficos 
se opina que esta tasa está en proceso de disminución (DANE'4). Sin embargo, parece que la 
baja prevista no aumentará mucho la producción per copita de alimentos, ni recuperará la baja 
que se experimentó en ese índice en los últimos afios. 

Aunque otras hipótesis fueron también analizadas menos conclusivamente, la evidencia dis
ponible no logró rechazar la hipótesis central de que el ICA y las entidades gubernamentales 
que tienen que ver con el proceso de la asignación de recursos a la investigación, creen que habia 
suficiente tecnologfa ya generada de esfuerzos anteriores y esta creencia explica, en gran me
dida, la reestructuración presupuesta! del ICA a favor de la transferencia tecnológica. 



CUADRO No. 18. Gastos del ICA en investigación por subsectores agrícolas y pecuarios, de 1969 a 1975. Miles de pesos de 1958. 
(Fuente: ArdUa y Londoílo', pág. 48). 

SECTOR AGRICOLA ~ 
Fibras Raíces y Leguminosas y Hortalizas Cultivos Pastos y Disciplinas ." 

Años Cereales Cl textiles tubérculos oleaginosas y frutales industriales forrajes de apoyo 
~ 

1969 3,037.3 (2) 516.1 (14) 739.0 (11) 810.5 (9) \ ,023.4 (7) 1,738.4 (3) 956.4 (8) 3,350.7 (1) '" <S' 1970 3,004.4 (2) 713.2(11) 891.5 (8) 852.3 (lO) 1,079.3 (7) 2,470.8 (3) 879.2 (9) 3,677.0 (\) ~ 

1971 2,46\.0 (2) 893.3 (1\) 124.1(5) 1,002.6 (14) 1,090.6 (9) 2,395.5 (3) 1,203.6 (7) 3,977.5 (1) ~ 

1972 2,285.6 (2) 570.4 (7) 947.3 (7) 660.5 (7) 1,194.4 (6) 2,100.8 (3) 590.0 (12) 3,021.3 (l) ~ g 
1973 2,192.3 (2) 424.3 (12) 675.0 (8) 578.6 (9) 838.2 (6) 1,840.5 (3) 424.3 (11) 2,595.0 (1) ¡;¡. 
1974 2,061.7 (2) 3126(13) 648.6 (7) 521.8 (8) 749.7 (6) 1,574.7 (4) 330.6 (12) 2,771.2 (1) Ir 
1975 1,780.3 (3) 302.8 (13) 686.4 (7) 460.9 (10) 365.1 (12) 1,738.6 (4) 442.1 (11) 2,847.5 (1) ~ ::: 

~ 
fi! 
~: 

~ 
1i 

SECTOR PECUARIO § 
Ilovínos Bovinos Ovinos y Disciplinas iS' 

Años Aves Porcinos .. 
leche caprinos de apoyo ¡¡o carne -_ ............... _- '" ::: 

1969 1,159.9 (6) 1,644.4 (4) 535.9 (13) 746.5 (lO) 547.9 (12) 1,411.0 (5) 19 
<S' 1970 1,096.1 (6) 1,717.6 (5) 705.6 (12) 679.3 (13) 611.2(14) 1,731.0 (4) ¡¡ 

1971 1,822.0 (5) 1,764.7 (6) 615.8 (12) 545.5 (14) 592.8 (13) 2,350.2 (4) .,. 
¡¡o 

1972 827.8 (8) 1,241.0 (5) 635.2 (10) 601.8 (11) 440.8 (14) 1,860.4 (4) 

1973 1,060.7 (5) 771.4 (7) 385.7 (13) 482.2 (10) 298.9 (14) 1,412.8 (4) 
1974 568.1 (9) 83 \.3 (5) 368.5 (11) 388.6 (10) 296.1 (14) 1,662.8 (3) 
1975 778.9 (6) 822.0 (5) 65\.4 (8) 526.1 (9) 269.1 (14) 1,886.2 (2) 

'" '" 
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A continuación se proporcionarán las bases para esta creencia en relación con el sector gana
dero. Se presentará un inventario de los resultados sobresalientes de la investigación, intercala
do con algunos comentarios sobre su historia y los objetivos principales de los diferentes pro
gramas, y se concluirá con las estimaciones que se han hecho o se pueden hacer, con base en la 
información disponible sobre su rentabilidad económica. 

ALCANCES DE LAS INVESTIGACIONES PECUARIAS 

El programa de investigación pecuaria más antiguo es el de pastos y forrajes, cuyas activida
des se iniciaron en 1955; en 1956 comenzaron los programas de ganado de carne y lechería y 
de patología animal. Actualmente la investigación pecuaria a nivel oficial se lleva a cabo a tra
vés de las divisiones que tienen a su cargo los siguientes nueve programas: fisiología y reproduc
ción, genética, nutrición, pastos y forrajes y producción (ciencias animales); enfermedades vesi
culares, patología-toxicología, parasitología y entomología, enfermedades infecciosas y epide
miología (ciencias veterinarias). Se dispone además de un laboratorio para el control de drogas 
y productos biológicos de uso veterinario. 

Desde un principio, casi toda la investigación fue dirigida más a los bovinos que al resto de 
las especies ganaderas y las actividades se concentraron en la producción de carne más que a la 
producción de leche, con énfasis en la fase de ceba. En orden descendente de importancia, 
los aspectos que más se han investigado son los que se relacionan con pastos y forrajes, sanidad 
animal y mejoramiento genético, del programa de ganado de carne, y en los últimos afias ha 
tomado mayor impulso la investigación en sanidad animal y en mejoramiento genético. El 
Cuadro 19 presenta algunos datos comparativos sobre presupuestos ejecutados y hace hincapié 
en la importancia asignada a los programas de pastos y forrajes y al ganado de carne y leche. 
También, los mayores éxitos en la generación de tecnología se han logrado en pastos y forrajes 
yen sanidad y mejoramiento genético del hato ganadero. 

A continuación se describen los programas de pastos y forrajes y el de ganado de carne y se 
analizan en forma cuantitativa los progresos principales suministrados por el lCA. También 
se incluyen algunos del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), que empezó a 
colaborar con el ICA a principios de la década del 70. Desafortunadamente, se verá que el in
tento de cuan tificar los resultados de la investigación tropezó con el hecho de que no se sumi
nistraron en términos homogéneos, lo cual díficultó las comparaciones entre experimentos. 

CUADRO No. 19. Presupuestos ejecutados por los programas de pastos y forrajes y de ganado 
de carne y leche comparados con el presupuesto para investigación pecuaria del ICA y la DIA, 
de 1956 a 1975. (Fuente: Archivos Administrativos del ICA en Bogotá). 

Períodos 

Participación de los programas en 
el presupuesto ejecutado para 

investigación pecuaria 
Pastos y Ganado de 

forrllies carne y de leche 

Participación de los programas en el 
presupuesto ejecutado por el lCA 

Investigación 
pecuaria 

Pastos y 
forrajes 

Ganado de 
carne y de leche 

-------------- Porcentajes 

1956-1960 
1960-1965 
1965-1970 
1970-1975 

17 
15 
22 
17 

67 
54 
77 
34 

6 
13 
9 
6 

1 
2 
2 
1 

4 
7 
7 
2 
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PROGRAMA DE PASTOS Y FORRAJES* 

Durante los diez primeros años de operación, dos técnicos de este programa se dedicaron a 
estudiar la adaptación y el manejo agronómico de diversas especies y variedades de forrajes, en 
los diferentes pisos térmicos del país mediante jardines de introducción, multiplicación de va
riedades promisorias, experimentos sobre distancia, densidades y métodos de siembra, en dis
tintas épocas, alturas y frecuencia de corte; experimentación con fertilización y riego, renova
ción de potreros, control de malezas, enfermedades y plagas, y evaluación de mezclas de gra
míneas y leguminosas. En los seis años siguientes se dio más énfasis a los estudios de evalua
ción de praderas en pastoreo y utilización de pastos de corte. Desde principios de la década 
del 70, el ICA junto con el CIAT, dieron una dedicaCÍón primordial a la producción de semilla 
de especies forrajeras y al estudio de especies nativas de suelos de sabana en los Llanos Orien
tales. 

Según el Ministerio de Agricultura'·, junto con el CIAT y la Comisión Nacional de Pastos y 
Forrajes, del Segundo Seminario Nacional de Programación Ganadera, el principal problema 
que afecta la productividad de las praderas es la falta de disponibilidad de semillas forrajeras 
adecuadas. Algunos de los mejores logros del ICA en el mejoramiento de variedades se han 
visto truncados por dificultades en la producción de semillas. 

En vista de esta gama tan grande y cambiante de las actividades del programa, este tema se 
desarrollará en las siguientes partes: 1) tecnología pertinente a las variedades de pastos; 2) tec
nología pertinente al cultivo de los pastos; y 3) formas de alimentación de bovinos. 

Tecnología pertinente a las variedades de pastos 

El Programa de Pastos y Forrajes del ICA ha introducido y popularizado especies como 
pangola, braquiaria, pastos estrella y pasto alemán. De estas especies y variedades se han dis
tribuido grandes cantidades de semillas vegetativas y sexuales. El pasto brasilero, introducido 
en 1971, es la variedad de más rápida difusión. calificada como la gran esperanza para las 
explotaciones ganaderas ubicadas entre los 2,200 y 3,300 m (Instituto Colombiano Agropecua
ri02 4). Fue distribuido por el ICA en Nariño y en la Sabana de Bogotá. Según los experimen
tos realizados, la diferencia entre los rendimientos atribuibles a la variedad pueden Ductuar en
tre el 19 y el 36 Ojo en comparación con el kikuyo, según el nivel de fertilización. El ICA ha 
llevado la investigación sobre introducción y adaptación de pastos a tal nivel que con la investi
gación en los centros, estaciones experimentales y pruebas regionales, desde el punto de vista 
de formaciones ecológicas, se han investigado alternativas forrajeras para una superficie de 
aproximadamente 95,252,978 ha del total d~ 113,615,300 ha que tiene el país (Alarcón, 
Lotero y Chaverra 1 ). 

Hasta la fecha se pueden establecer 17 variedades mejoradas, incluyendo tres avenas de es
pecies forrajeras que han sido creadas por el ICA Antes de 1963 se entregaba a los agriculto
res tres variedades de caña forrajera y una de soya forrajera, sobre las cuales se afirmaba una 
superioridad en el rendimiento del 20 a 30 Ojo con respecto a variedades antiguas (Cardona"). 

Para resolver los problemas inherentes a la enfermedad bacterial gomosis de los pastos impe
rial y micay, el ICA obtuvo en 1960 la variedad denominada 'Imperial 60; la que empezó a dis
tribuirse entre los ganaderos en 1963. En 1970, fue creada la variedad 'ImperiaI70'. El direc
tor del Programa Nacional de Pastos y Forrajes estimó en 1976 que estas dos últimas varieda
des abarcaron el 90 Ojo del hectareaje sembrado en imperial. 

En el año de 1963 se obtuvo otra variedad que se llamó 'Elefante H-534" de la cual se cree 
que ahora ocupa el 50 % del hectareaje sembrado en pasto Elefante. En 1965, se creó la va
riedad ryegrass sintético 'Tibaitatá', resistente a la roya, una enfermedad fungosa que limitaba 
la producción del ryegrass anual. Su distribución a los ganaderos fracasó debido a problemas 
de infección de la semilla, También, se obtuvo la variedad de sorgo forrajero lCA-Palmira, 

(*) Este programa se establecíó a través de un convenio cooperativo entre el Ministerio de Agricultura y la Fundación Rocke-
[elle!. En 1962 pasó a formar parte del lCA en su División de Agronomía. y desde 1971 se incorporó á la División de 
Ciencias Animales del Instituto. TIene su sede en Tibaitatá, pero desarrolla actiVidades en todas las arcas productoras del 
país por medio de los centros experimentales de Turipaná, Motilonía. Ca¡jbia. Tulío Ospina, El Nus, Palmira., Nataima, 
Macagual,laLibertad y Carimagua (Fig. 5), 
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1= 
2= 
3= 
4= 
5= 
6= 
7= 
8= 
9= 

10= 
11= 

C.ribia (Sevilla, Magdalena) 
Motiloni. (Coda72i, César) 
Turipaná (Montería, Córdoba) 
Tulio Ospina (Medellín, Antioquia) 
El Nus (San José del Nus, Antíoquia) 
CNIA - Palmira (Palmira, Valle) 
Notaima (Espinal, Tolíma) 
La Líbertad (Villavicencio, Meta) 
Carimagua (San Pedro de Atimena, Meta) 
Macagua! (Florencia, Caquetá) 
Tibaitatá (Mosquera, Cundinamarca) 

Fil!. 5. Centros de investigación agropecuaria del Instituto Colombiano Agropecuario-ICA. 
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aunque no se logró defender en forma significativa a pesar de estar inscrita para la producción 
certificada en 1968. 

Alrededor de 1970 se obtuvieron tres variedades de pasto rescate, una para corte, otra para 
pastoreo, y otra de uso intermedio, pero las semillas de estas variedades resultaron susceptibles 
al carbón y no fueron difundidas entre los ganaderos. Otro producto de las investigaciones del 
!CA fue la leguminOsa forrajera 'Desica l-Medellín', que fue inscrita para ser producida certi
ficada en 1972. 

Las características de las tres avenas producidas por el ICA se muestran en el Cuadro 20 y la 
magnitud de su distribución en el Cuadro 21. 

CUADRO No. 20. Características agronómicas de las variedades mejoradas de avena, 1972. 
(Fuente: adaptado de Instituto Colombiano Agropecuari0 2 3 l. 

Nombre de las variedades mejoradas 
Item 'ICA-Bacata' , ICA-Soraca' 'ICA-Gualcala' 

AfIo de obtención 1963 1965 1965 
--~-----~-

Rendimiento de forraje verde 
Epoca de corte (días) 110 105 110 
Rendimiento (ton/ha) 40-50 50-60 45-50 
Contenido de proteína (0/0) 13.5 14.5 16.0 

Rendimiento de grano 
Cosecha (días) 180 160 170 
Rendimiento (ton/ha) 2-3 3.5-4.0 3.5-4.0 

Características de calidad 
Proteína (O{o) 16.0 18.3 18.0 
Grasa (%) 6.8 5.6 5.7 
Fibra (0/0) 3.0 2.1 2.0 
Grano pelado (%) 66.0 68.0 77.0 

CUADRO No. 21. Venta de semillas mejoradas de avena, de 1966 a 1974* (Fuente: División 
de Provisión Agrícola de la Caja de Crédito Agrario**). 

Aflos Ventas 

--~--~-----~---------

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Toneladas 
2,6 

21,8 
56,0 
71,5 
98,6 
52,5 
35,4 
72,3 
65,3 

Superficie sembrada 

Hectáreas 
52 

436 
1,120 
1,430 
1,972 
1,050 

708 
1,446 
1,306 

(*) Se refiere solamente a dos de las tres variedades mejOIadas. Desde 1971 la variedad'Soraca' se produjo certificadamente. 
( •• ) La Caja de Crédito Agrario es la única entidad producto¡a y distribuidora de las semillas mejoradas de avena por el ICA. 
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No está disponible la cuantificación de la distribución y el impacto de la introducción, 
adaptación y el mejoramiento de otros pastos y forrajes, Sin embargo, los censos agropecuarios 
de 1960 y 1970 proporcionan un índice al captar la cifra de pastos que habían sido sembrados 
con cinco afios de anticipación a la fecha de la encuesta, El censo de 1960 arrojó una cifra 
equivalente al 5 % Y el de 1970, al 17 0/0 de la superficie total en pastoreo. Las muestras 
agropecuarias de 1965, 1966 Y 1968 que se definieron como pastos artificiales presentaron 
cifras del 50, 21, 15, Y II % respectivamente. Según Kalmanovitz27 (pág. 203) "una estima
tiva razonable es que una quinta parte de las praderas del país ha sido sembrada recientemente 
o recibe un cuidado mínimo de resiembra periódica". De Meel' s (pág. 26) opina que alrededor 
de la tercera parte de los pastos son perennes introducidos. Hay que sefialar que hizo su esti
mación en 1960, sin haber tenido los resultados del censo agropecuario de aquel año. 

Sería posible precisar la estimativa, basada en los censos de Kalmanovitz, con datos sobre la 
importación y la producción nacional de semíllas para pastos y forrajes. Pero los resúmenes del 
comercio internacional del país no identifican, por separado, las importaciones de las semillas 
para pastos y forrajes. La información de la Caja de Crédito Agrario sobre ventas de semiJIas, 
que incluye producción nacional y semillas importadas, tiene ciertas inconsistencias internas y 
no incluye las ventas de semillas por particulares. A pesar de esto, se presenta en el Cuadro 22 
información proporcionada por la Caja de Crédito Agrario sobre ventas realizadas de 1967 a 
1974 y las variedades vendidas, lo cual tiene dos implicaciones principales: 1) las ventas de 
semillas de pastos y forrajes no abarcaron variedades creadas dentro del país por el esfuerzo 
investigativo del ICA; 2) las ventas informadas sugieren que la proporción que representan 
los pastos artificiales o los recién sembrados es muy baja y aún inferior a la estimación del 
20 %. El promedio anual de las ventas de semilla (de 1967 a 1974) era suficiente para cubrir 
sólo 4,500 ha aproximadamente. Si se supone que una pradera dura diez afios, que no hay 
ventas de semilla fuera de la institución y que los ganaderos no producen sU propia semilla, 
dicho hectareaje representa menos del 1 % de los 18 millones de hectáreas de pastos aprove
chados en 1970 (véase el Cuadro 11). 

CUADRO No_ 22. Ventas de semillas de pastos y forrajes de la Caja de Crédito Agrario y la 
participación de especies y variedades en las ventas de 1967 a 1974. (Fuente: archivos del 
Departamento de Semillas, de la Caja de Crédito Agrario, Bogotá). 

Participación 

AÑOS 
Ventas de semillas Especies y en las ventas 

de pastos y forrajes variedades 1973 

~---Toneladas ----'. Porcentaje 
Ryegrass inglés 5.0 
Ryegrass italiano 32.8 
Ryegrass manawa 8.0 
Ryegrass oriki 8.8 

1967 14,0 Azul orchoro 15.4 
1968 23,4 Angletbn 1.1 
1969 7,6 Alfalfa peruana 2.9 
1970 11,1 Alfalfa jupuitís 0.7 

Carretón rojo 8.2 
1971 94,8 Carretón blanco 12.7 
1972 116,7 Stylosanthes humilis 0.1 
1973 91,4 Stylosanthes guyanensis 0.2 
1974 88,2 Giycine wigh tU 2.2 

Centrosema pubescens 1.3 
Kudzú 0.4 

_ Siratro _____ 0.2 _~ 

100.0 
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¿Por qué es la proporción tan baja? con excepción de los Llanos Orientales, la práctica de 
los ganaderos ha sido la de sembrar la pradera una sola vez después del desmonte de la tierra, 
contando con la resiembra naturaL Por eso, en las regiones distintas a los Llanos, la demanda 
por semilla y la formación de nuevas praderas se ha hecho en función exclusiva de la expansión 
de nuevos pastos, la cual ha tenido un progreso lento desde 1950 (Kalmanovitz2 7 , pág, 228), 
En el caso de los Llanos, hay un proceso igualmente lento de la conversión de sabana natural 
a pastos artificiales, seguido por resiembra de las praderas. Lo cierto de este proceso se explica 
por el alto costo del establecimiento de las praderas en relación con el valor tan bajo en prome
dio de las tierras en los Llanos. Forero y Spaín" en 1971 estimaron en 627 pesos los costos 
de instalar una hectárea con pasto 'gordura' en las sabanas de la margen derecha del río Meta 
en los Llanos. Si el valor de una hectárea de sabana en esa época era de cien pesos o menos, a igual 
ganancia de peso/animal/año, el pasto mejorado debería tener una receptividad animal (carga) 
al menos equivalente a 7.3 veces la receptividad de la sabana nativa, para que le resultara atrae
Uvo al productor sembrar pastos en lugar de adquirir nuevas tierras. Alternativamente, el pasto 
mejorado 'gordura', en este caso, debería permitir, al mismo tiempo, aumentar la carga ammal 
y la producción de carne por animal, lo suficiente como para rendir una rentabilidad superior 
al 10 % sobre la inversión adicional en la pradera y en los animal~s. Los resultados expen,men
tales indican que tal situación es poco probable con dIcha espeCIe, por lo que la adopclOn de 
la pradera fue lenta y limitada a las zonas en donde el valor de la tierra, por proximidad a los cén
tros poblados, era superior a la cifra de cíen pesos usada en este ejemplo. Después, la mayor 
capacidad de carga de un pasto como 'bracharia' explica su mayor ritmo de adopción en el 
Departamento del Meta. 

Tecnología pertinente al cultivo de pastos 

Este tema abarca cinco tipos de investigación: fertilización, riego, control de malezas, con
trol de enfermedades y control de insectós. La mayor parte del esfuerzo se orienta hacía la 
fertilización y el control de malezas. 

Se puede afirmar que la determinación de la respuesta de las diferentes variedades de pastos 
y forrajes en distintos suelos y climas a la aplicación de diferentes proporciones y niveles de 
fertilizantes es el aspecto que más se ha investigado en el Programa de Pastos y Forrajes. En 
términos generales y para todo el país, el nitrógeno es el elemento en que se observa mayor 
respuesta. En el Cuadro 23 se muestra un compendio de resultados sobre el tema preparado 
por Crowder y Riveros" y en el Cuadro 24, uno de los pocos experimentos disponibles en 
ese entonces que traduce el aumento en rendimiento de pastos a una medida de producCÍón 
animal. Si se revisan juntos los dos cuadros, se podrá notar que el rendimiento del pasto pará, 
que es pasto de uso común en Colombia, aumenta en casi un 50 oto con la aplicación de 50 kg 
de nitrógeno y que la capacidad de carga por hectárea aumenta en 67 oto. 

Aunque estos resultados parecen ser llamativos, se puede mostrar que implican con alta 
probabilidad que la fertilización con nitrógeno de los pastos no es muy rentable. Se parte de la 
observación que según los datos de Torres" (pág. 103), el valor por hectárea de pastos en la 
Costa Atlántica (localización de Turipaná) era de 2,500 pesos alrededor de la época del expe
rimento del Cuadro 24. Suponiendo que el capital tenía que rendir por lo menos el 10 O{o 
anual, el producto de ese terreno debía ser de 250 pesos al año. Sí sn producción aumentara 
en proporción con el aumento en la capacidad de carga debido a la aplicación de nitrógeno, el 
producto adicional habría sido igual a 167 pesos. El costo de obtener este aumento habría sido 
igual al precio de un kilo de nitrógeno (en 1966 el precio de la úrea con el46 % de nitróge
no era de 1.83 pesos según el Ministerio de Agricultura9

), mnltiplicado por los SO kg aplicados, 
10 cual se calcula en 200 pesos aproximadamente. Ningún ganadero va a invertir 200 pesos 
para obtener 167 pesos. 

La precisión de esta conclusión se puede cuestionar considerando que los resultados son de 
una sola región y de un solo tipo de pastos, y que se ha supuesto proporcionalidad entre el 
aumento en la capacidad de carga y la producción por hectárea. Pero, aun cuando se intro
dujeron estas consideraciones en análisis posteriores, esta conclusión la supero: la fertilización 
de los pastos no es altamente rentable. La razón principal es el bajo costo de la tierra para 
pastos. Es más rentable extender el hato ganadero que intensificarlo. 
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CUADRO No. 23. Efecto del nitrógeno en la fertilización de diversos pastos. (Fuente: Crowder 
y Riveras. 1 l. 

Tipo de pasto 
--_._---~-~-~-~--

Gordura 
Pangola 
Pará 
Guinea enana 
Puntero 
Guinea común 
Elefante 
Kikuyo 
Rescate con tréboles 

Kilos de lÚtrogeno aplicado a las gramíneas solas 
después de cada corte y a las mezclas de gramíneas y 

leguminosas dos veces al año 
-0-· ---"5"0 -"'-. l 00 .~. 200 300 400 

----~-~~-~--~~-- ----~----~--

-~~ Ton/ha ~ - -~-~--

1.4 2.5 2.9 
1.1 2.6 3.8 4.8 4.5 4.5 
2.5 3.7 4.3 4.8 4.8 5.0 
3.2 8.5 11.2 12.0 
9.2 16.4 19.5 19.1 
3.1 9.9 12.2 19.0 
9.2 15.2 21.6 26.4 
0.4 1.8 2.5 4.2 
0.4 1.2 1.5 

-~_._--~-- . -~-~---~~,~._~_. ._~~-_.~-_._~--_.,---

Indices 

Gordura 100 179 207 
Pangola 100 236 345 436 436 409 
Pará 100 148 172 192 192 200 
Guinea enana 100 266 350 375 
Puntero 100 178 212 208 
Guinea común 100 319 394 613 
Elefante 100 165 235 287 
Kilruyo 100 450 625 1050 
Rescate con tréboles 100 300 375 
~ ______ • ___ ~ __ o~~_ 

----~ 

CUADRO No. 24. Producción de forraje, intervalo de corte y capacidad de carga del pasto 
pará, Turipaná, Cereté. (Fuente: adaptado de Chaverra& l . 

. ___ ._~o~ _____ ~_~_ 

Intervalo Forraje Ton/ha* Capacidad 
Fecha de corte de corte seco SO kg de..':ll~_~~ .. _ 

días Sin N de N Sin N Con 50 kg N 
---~ 

Julio 17/60 
Sept. 3/60 47 2.63 3.78 5.59 8.04 
Noviem. 18/60 46 1.82 3.03 3.95 6.58 
Enero 3/61 46 0.82 2.16 1.78 4.59 
Mayo 26161 143 1.61 3.13 1.12 2.18 
Julio 18/61 53 4.10 5.76 7.73 10.86 
Sept. 6/61 50 2.21 4.31 4.42 8.79 
Promedios en 

385 3.41·*· 5.76"· 385 días 
-----~---_. 

(*) Forraje seco total después de deducir un 30% de pérdidas debidas al pisoteo. 
(*"') Animales de 400 kg de peso con un consumo diario de 10 kg de forraje seco por cabeza. 
(*U) Promedios ponderados que difieren de los promedios simples presentados por el autor. 

Porcentaje 
de incremento 

en la carga 

44 
67 

158 
95 
40 
99 

67 
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La respuesta a! fósforo no es tan significativa como al nitrógeno, aunque en algunos sitios 
de Colombia puede ser indispensable su aplicación para poder establecer las praderas. Tampoco 
las respuestas al potasio han sido notables, en particular en regiones de clima frío, aunque hay 
evidencias que lo son en los suelos ácidos. 

En las grandes zonas ganaderas de la Costa Atlántica y de los Llanos Orientales, la distribu
ción no uniforme de la precipitación constítuye la principal Iímitación en la producción de 
forrajes. En un experimento hecho por ellCA en 1970, en la Costa Atlántica, donde se dividió 
el al'io en 168 días secos y 203 días lluviosos, se observaron las siguientes diferencias entre 
las dos épocas respectivamente: gramos de aumento diario, 460 a 670; y kilos de aumento de 
peso por época, 153 a 299. La carga anima! fue constante al nivel de 2,2 animales por hectá
rea (Cruz, Pefiuela, Gómez y Cedel'io1 

'). 

Según las cifras del Cuadro 25, los rendimientos de forraje seco pueden incrementarse has
ta el 144 0/0 con la adición de riego. Sin embargo, los efectos del nitrógeno y el riego sobre la 
ganancia en peso por hectárea parecen ser del 25 % Ó más modestos (Cuadro 26). Si la ferti
lización sola no es rentable, respuestas de esta magnitud a la aplicación de fertilizantes y riego 
no justificarían tal inversión, lo cual es compatible con la observación que el riego es poco 
usado en las praderas fuera de las regiones lecheras, como la sabana de Bogotá, 

En relación con el control de las malezas, se puede decir que el control mecánico es un mé
todo muy generalizado en Colombia. En la mayoría de las fincas ganaderas se usa algún méto-

CUADRO :-lo. 25. Influencia de la aplicación de N en la producción de forraje seco y el efecto 
del riego en el desarrollo de las gramíneas. (Fuente: adaptado de Crowder, Richardson y 
MeCornack 12 ). 

Oct. 9 de 1955** Incremento en 
Especies Tota! al'io* Con riego Sin riego el rendimiento 

atribuible 
N-lOO N-O N-lOO N-O N-lOO N-O al riego 

Toneladas --Porcentaje-

Pará 1.93 1.40 5.27 1.38 O O 138 
Argentina 5.05 2.20 2.92 1.04 1.49 0,87 20 
Pangola 8.47 5.62 7.37 2.28 2.72 1.28 78 
Bahía 9,13 4.43 2.11 1.37 2.60 1.30 5 
Dallís 10.27 3.04 4.53 1.71 2.62 0,77 122 

Rhodes 10.73 8.66 6.22 2.87 2.35 2.20 30 
Pasto de la Costa 18. l O 13.16 5.39 2.35 6.15 5.42 -57 
Buffel 19.47 12.32 5.66 3.76 4.83 2.32 62 
Angleton 28.70 14.93 7.40 5.27 7.09 3.05 73 
Pánico Azul 9.79 5.39 2.90 1.60 2.60 1.31 22 

Puntero 9.81 9.25 3.86 2.62 1.93 1.96 34 
Hatico 12.78 6.89 3.12 1.83 2.83 0.75 144 
Guinea 17.51 14.27 5.22 3.73 4,81 3.67 2 
Guatemala 25.52 24.94 8.06 7.70 9.01 7.52 2 
Elefante 61.38 48.44 10.43 9.07 21.44 14.74 -38 

(*) Total de ~jnco cortes sin riego. Se aplicó N después de cada corte. 
(.') Produccion de dos meses. 
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CUADRO No. 26. Ensayos de pastoreo con especies de clima cálido, sin riego y sin fertiliza
ci6n nitrogenada y con riego suplementario con 75 kg de N/ha. (Fuente: Crowder y Riveros··). 

Primer período (196 días) Segundo período* (196 días) 
sin N y sin riego con N y con riego 

Ganancia Animales Ganancia Animales 
Especies diaria por Ganancia diaria por Ganancia 

hectárea hectárea 

Kilos Kilos/ha Kilos Kilos/ha 

Puntero 0.69 2.5 340 0.72 2.3 316 
Pará 0.60 2.5 295 0.69 2.7 366 
Pangola 0.45 2.5 222 0.72 2.4 343 
Guin~a 0.53 2.0 208 0.57 2.7 303 
Promedio 0.57 2.4 266 0.68 2.5 332 

(*) Durante el segundo período no hubo suficientes anímales disponibles: para un ajuste cOnl'-eniente de la capacidad de sos
tenimiento; casi el doble del número indicado pudo haberse mantenido de tal manera que 13 producción de carne por hec-
tárea fue más baja de 10 que se hubiera podido obtener. 

do de control mecánico, incluyendo arado y rastrillo, guadafladora, machete, gambia o barre
tón y desyerba manual, aunque la desyerba manual se usa en praderas con ganaderías peque
ñas e intensivas y con malezas específicas corno el rabo de zorro. 

El ICA ha examinado en varios experimentos los efectos del control químico de las male
zas. Los estudios principales para diferentes regiones, variedades de pastos y razas animales, 
se resumen en los Cuadros 27 y 28. Los datos del Cuadro 27 indican que por lo general, se 
puede incrementar la capacidad de carga en un 60 %, lo cual hace destacar esta práctica 
como una de las más significativas estudiadas en esta sección. (Los resultados sobre los Llanos 
parecen estar sesgados hacia arriba por contar con una carga animal muy baja en el testigo). 

CUADRO No. 27. Capacidad de carga (animales/hectárea) en diferentes regiones bajo pastoreo 
contmuo, con y sm control de malezas. (Fuente: adaptado de Alarcón, Lotero y Chaverra. ). 

Región de Colombia 

Valle del Sínú 
Valle del Sinú 
Valle del Sinú 
Vane del Sinú 

San José del Nos 
Sabana de Bogotá 
Valle del Cauca 
Valle del Cauca 

Valle del Cauea 
Valle del Cauca 
Uanos Orientales 

Clase de 
pasto 

Paró 
Pará 
Angleton 
Pangol. 

Puntero 
Kikuyo 
Pangol. 
Puntero 

Guinea 
Pará 
Nativos 

Capacidad d".':ar~ 
Raza de ganado Sin control Con control 

de malezas de malezas 

Romosinuano 1.90 3.1' 
Romosinuano 1.90 2.5 
Romosinuano 1.90 2.3 
Rornosinuano 1.90 2.3 

B.O.N. 0.88 1.5** 
Normando cruzado 1.42 2.3 
Cebú cruzado 1.56 2.5 
Cebú cruzado 1.56 2.5 

Cebú cruzado 1.56 2.0 
Cebú cruzado 1.56 2.5 
San Martinero 0.04 0.5 

(*) 
(**) 

Control químicQ; tordón 101; dosis 6 lt/ha. 
Control quúuico; tordón 101; dosis al1 0/O de producto comercial. 

Incremento en 
la carga 

-Porcentaje-

63 
32 
21 
21 

70 
62 
60 
60 

28 
60 

Jl50 
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CUADRO No. 28, Capacidad de carga y producción de carne al afio en las condiciones del 
Valle del Sinú y San José del Nus (Antioquia), con y sin control de malezas en potreros de pas
tos pará y puntero, respectivamente, 1971. (Fuente: adaptado de Alarcón. Lotero y 
Chaverra 1 ). 

San José del Nus Valle del Sinú 

Detalle Sin control Con control Sin control Con control 
de malezas de malezas· de malezas de malezas' 

Animales/ha 0.1\ 1.5 1.9 3.1 
Aumento-animal (gr/día) 380 340 570 530 
Carne producida (kg/ha/mes) 9 15 32 49 
Carne producida (kg/ha/aflo) 96 180 384 588 
Porcentaje de incremento en el 

86 53 rendimiento 
Valor carne producida/ha/afio $624 $1,170 $2,495 $3,822 

Valor de la carne en pie: $ 6.00 kg 
Diferencias en el valor de la carne $546 $1,327 producida debido a! control de malezas 
-------~-~ 

(*) Control de majezas con Tordón 101. En el Valle del Sinú fue más elevado el costo del tratamiento, debido a un mayor 
porcentaje de malezas arbustivas en los potreros. 

En otra fuente (Berna!, Lotero y Chaverra4 (pp. 651-659), presentaron datos relacionados con 
los costos del experimento conducido en San J osé del Nus (Cuadro 28), el único caso encon
trado que pennite sacar índices de los costos y beneficios del control químico de malezas. Es
tos autores indican que el costo del control baja a lo largo del tiempo. Durante el primer afio 
de los cuatro afios del experimento 0966-1970), el control costó 611 pesos mientras que en 
el último afio bajó a 218 pesos. El costo promedio para los cuatro aflos fue de 360 pesos. Por eso, 
con el aumento de 546 pesos suministrado en el valor de la carne producida, el ganadero habría 
salido con un margen de utilidad. Sin embargo, con un aumento en la producción ligeramente 
inferior al 60 0/0, que coincide con el grueso de los resultados de los experimentos del Cuadro 
27, el aumento en costos debido al control químico habría igualado al aumento en el valor de 
la carne producida, lo cual indica que las utilidades estimadas son bastante sensibles y que el 
control qu imico pue<ie ser, en general, menos rentable que el sólo caso presentado en el Cua
dro 28, Debe mencionarse además, que el valor de $ 6.00 por kilo de carne que fue usado en 
la valorización del producto en este experimento, parece exagerado. Según el Cuadro 9 de este 
estudio, el precio en las ferias giraba alrededor de 2,400 pesos por cabeza entre 1966 y 1970. 
Por eso, es probable que el precio de 6.00 pesos sobrestimó el verdadero precio al productor en 
un 20 % Y consecuentemente, infló la estimación del último renglón del Cuadro 28 en una 
proporción igual. El comentario anterior ayuda a entender por qué el control mecánico de las 
malezas es de uso generalizado y el control químico es de escaso uso. 

Debido a las características generales de los patógenos (hongos, bacterias y virus) que atacan 
a las gramíneas y a las leguminosas, su control es bastante difícil y. por lo general, la práctica 
de control consiste en el uso de variedades resistentes, debido al alto costo del control 
químico. Al parecer un problema fitopatológico importante es el de la enfermedad bacterial 
'gomosis', en el caso de las gramíneas, cuyo control mediante prácticas culturales y de manejo 
fue ya informado en 196 l (Orejuela", pp. 541-549). En el caso de las leguminosas tropicales 
la enfennedad más importante es la 'antracnosís'. En ambos casos la invesügacíón buscó selec
cionar especies tolerantes o resistentes en lugar de combatir los patógenos. 

Por último, en el campo de las investigaciones en el control de insectos, los informes son 
muy escasos y se supone que los progresos en este campo no fueron de gran importancia 
(ICA2 !, pág. 219). 
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Fonnas de alimentación de bovinos 

Investigaciones llevadas a cabo en alimentación de bovinos han examinado los efectos sobre 
el rendimiento de carne de distintos sistemas de pastoreo, de suplementos como úrea, melaza, 
torta de algodón, sal y mineral, y de praderas combinadas de gramíneas y leguminosas. De es
tos aspectos, los que mayor énfasis han recibido son los sistemas de pastoreo y los suplementos 
de sales y minerales. Los suplementos más adoptados los constituyen las sales mineralizadas. 

Varios estudios de distintos sistemas de pastoreo llevados a cabo demuestran que su impor
tancia para la ganancia de pesos de los animales es bastante modesta (Cuadros 29 y 30). Aun
que con ba.~e en estos resultados debe reconocerse la potencialidad que tiene un sistema de pas
toreo rotatorio para incrementar la carga por hectárea o la ganancia promedio, parece que el 
mayor impacto se demuestra con el aumento del porcentaje de prefiez. 

Se ha generado tecnología para solucionar la escasez de forraje por factores climáticos, tal 
como ensilajes, que permiten que los ganados prosigan su desarrollo normal en épocas de se
qu la, que es de vital importancia en las zonas ganaderas como la Costa Atlántica, los Llanos 
Orientales, y el Magdalena Medio. Aunque los resultados obtenidos para suplementación son 

CUADRO No. 29. Comparación de pesos logrados con pastoreo continuo y rotatorio. (Fuente: 
adaptado de Instituto Colombiano Agropecuario' 2). 

Variables 

Carga 
Aumento de peso diario (g) 
Kg de peso/ha/afio 

__ §lstema de pastoreo 
Continuo 

1.5 
480 
460 

Rotatorio 

4.4 
344 
555 

Incremento en 
la variable 

Porcentaje 

194 
-28 

21 

CUADRO No. 30. Efectos del pastoreo rotatorio y continuo en pastos trenza común, sobre el 
crecimiento y la fertilidad de novillas Cebú pringadas. La Ferreira, Jamundí, 1971. (Fuente: 
adaptado de Escobar, Ramírez, Michielen y Gómez 16

, pp. 76--81). 

Variables 

Número de 
días experimentales 
animales 
animales/ha 

Peso promedio (kg) 
inicial 
final 
aumento diario 

Porcentaje de prefiez (Ojo) 

Sistema de ¡:¡astorec;.o=--:---:-_ 
Continuo Rotatorio 

218 
64 

3.13 

250.00 
290.06 

.180 
34.40* 

218 
64 

3.13 

250.00 
322.10 

.330 
81.30** 

(*) Después de 161 días de iniciado el apareamiento. 
(*-) Después de 237 días. de iniciado el apareamiento. 

Incremento en 
la variable 

Porcentaje 

o 
O 
O 

O 
11 
83 

136 
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muy amplios, los Cuadros 31 y 32 son representativos de los más sobresalientes. En el Cuadro 
31 se nota que las ganancias por animal por hectárea no son apreciables cuando la carga es tan 
baja como el promedio que se encuentra actualmente en los Llanos Orientales debido a un su
plemento de melaza y úrea en el período seco, mientras que a una carga de 0.88 animales por 
hectárea (aún un poco más que el promedio nacional de 0.70 en 1970) la suplementación tiene 
un efecto notable sobre los rendimientos. Aunque esta observación sugiere que la práctica de 
suplementación es prematura, dado el nivel de intensificación del hato ganadero colombiano, 
hay que evaluar con más cuidado la implicación que un suplemento, en especial de minerales 
completos, puede favorecer la natalidad (Cuadro 32). 

CUADRO No. 31. Productividad de pasto gordura (Melinis minuti(lora) bajo tres sistemas de 
manejo. Carimagua, Llanos Orientales, 1973--1974. (Fuente: CIAT , p. 18). 

Cam bio de peso Cambio de peso 
Carga animal * Estación Estación 

lluviosa 
(232 días) 

Estación Estación --- Ganancia/ha 
(335 días) (novillos/ha) seca seca lluviosa 

__ .éc(l03 días) 
~--~- Gramos ---

Pastoreo todo el año sin suplemento 
0.44 -529 731 --54 
0.88 -539 451 -56 

Pastoreo todo el año, melaza + úrea en el período seco*· 

0.44 
0.88 

112 
93 

532 
395 

12 
10 

Pastoreo durante el período de lluvias solamente·O. 

0.44 
0.88 
1.30 

619 
441 
287 

170 
68 

123 
63 

143 
102 
67 

Año 

1 J 6 51 
12 11 

135 57 
73 57 

143 63 
102 90 
67 87 

(*) La carga animal en todos los tratamientos durante la época seca fue de 0.44 a 0.38. Los tratamientos que correspon
dían a pastoreo equivalente a 0.88 novillosfha no recibieron ninguna carga de animales. por los primeros 70 a 75 días de 
la época lluviosa debido a la mala condición de las praderas.. 

( no) La suplementacíón consistió en Una mezcla de 80 g de úrea + 400 g de mela2:a por día mezcJadas con 5 0/O de agua. 
(***') los animales se mantuvieron fuera de la pradera por 124 días durante la época set:a. 

CUADRO No. 32. Peso y porcentaje de natalidad y prefíez de las vacas del experimento del 
sistema de hatos. Llanos Orientales. (Fuente: CIAT7 , pago 50). 

Tratamientos 

Testigo 
Sabana nativa + sal 
Sabana nativa + minerales completos 
Sabana nativa + pastos gordura + 
minerales completos 
Pasto gordura + minerales completos 

Febrero 1974 
Peso de las vacas 

Kilos 

316 
282 
339 

342 
333 

-------------------~----~. 

Setiembre 1974 
Natalidad-pre,:ñez* 

No. 

29 
68 
64 

67 
70 

Porcentaje 

58 
69 

103 

97 
92 

(Jt;) Porcent;ije de vacas de un grupo de cría que aún tiene terneros lactantes y otras que darán cría dentro de un año dado: 
incluye 38 vacas precozmente destetadas. 
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En cuanto a investigaciones sobre praderas combinadas de gram ineas y leguminosas se po
drían citar varios trabajos, pero la gran mayoría carece de información relacionada con el im
pacto de las praderas combinadas sobre la producción de carne y la capacidad de carga. Hay 
tres excepciones a esta observación, todas en una publicación de la Sociedad de Agricultores de 
Colombia" en donde, sin citar el año y los lugares de los experimentos, demuestran ganancias 
en un experimento de 683 kg/año/animal pastoreado con kikuyo y sabana natural contra una 
ganancia máxima de 968 kg con ryegrass, orchoro, trébol blanco y fes tuca. En otro, en condi
ciones similares, presentan ganancias que varían entre 468 kg/afto/animal y 763 kg con una gra
mínea combinada con una leguminosa. En el tercero, sobre ganado de leche, se indicó que la 
producción de leche por hectárea bajó de 30.4 kg con kikuyo a 20.5 kg con mezclas que no 
estaban definidas, salvo que se sabe que incluyen una leguminosa. 

Se entiende que esta falta de información refleja, por un lado, el alto costo de experimentos 
afines y por otro. el hecho de que no se había encontrado una leguminosa que resistiera el 
pisoteo, las enfermedades y los insectos, especialmente en las zonas cálidas, las cuales consti· 
tuyen las más importantes para la ganadería colombiana. Hasta 1975, el Programa Colabora
tivo de Investigación del ICA y el CIA T, en Carimagua, no había aún generado resultados con 
mezclas de gramíneas y leguminosas en pastoreo. 

PROGRAMA DE GANADO DE CARNE 

Dado que el mejoramiento genético ha recibido un decidido énfasis en la investigación, esta 
sección se enfocará sobre este aspecto. 

El programa de ganado de carne inició sus actividades en 1956. Las principales labores se 
desarrollaron en áreas que poseen las mejores condiciones para el desarrollo de la industria ga
nadera, como son la Costa Atlántica y los Llanos Orientales. También, se trabajó en regiones 
potencialmente ricas como las zonas quebradas de clima medio y áreas en proceso de coloniza
ción como la hoya del río Mira en Nariño y el Caquetá. En menos escala, el programa efectuó 
labores de demostración en áreas de mayor desarrollo agrícola y ganadero como el Valle del 
Cauca, la Sabana de Bogotá y la región del Zulia. 

Inicialmente se proyectaron trabajos para estudiar el comportamiento de diferentes razas en 
los distintos pisos térmicos. La preocupación general al iniciar actividades en el programa de 
ganado de carne fue la de conservar, seleccionar y multiplicar las razas nativas de Romosinua
no, Blanco Orejinegro, Costefio con cuernos y San Martinero. Después, considerando que la 
raza Cebú era la más ampliamente difundida y las razas criollas casi estaban exterminadas, se 
multiplicaron y seleccionaron éstas para constituir un núcleo genético de importancia. Por eso, 
el programa tiene como alta prioridad en sus actividades ejercer una amplia y rigurosa selección 
y multiplicación de los ganados criollos, utilizando los sistemas de manejo probados en afio s 
anteriores (ICA26 ). Otra razón principal para esto es que, según algunos investigadores, los cru
zamientos en las fincas resultan ser la forma más simple y barata para aumentar la producción 
(Stonaker", pp. 1-7). Según Garcés'· "el significatívo aumento de peso obtenido en crías pro
venientes de cruces recíprocos entre razas nativas, tanto al destete como a los 18 meses, indi
ca una superioridad que se ha traducido en porcentajes de heterosis que varlan entre 6.2 y 
22.8. El apareamiento de hembras F, , provenientes de los cruces recíprocos con reproducto
res Charolaís, ha incrementado el peso al destete y a los 18 meses hasta un 38 ó 41 %". 

En los Cuadros 33-38 se resumen los principales resultados relacionados con esta aprecia
ción. Patiño30 , por ejemplo, informa sobre posibles aumentos del 9 y 34 0/0 respectivamente 
para el cruzamiento de dos razas y el cruzamiento rotatorio de tres razas adaptadas (Cuadro 
33); Stonakei12 , en trabajos realizados en los años de 1968 a 1970 en el Nus y Turipaná, con 
Olarolais y Cebú cruzado con dos razas criollas, encontró aumentos de peso a los 18 meses 
que variaban entre 14 y 36 % (Cuadro 34); el ICA, en un experimento realizado a mediados 
de la década pasada, infonnó sobre una baja en el peso de los animales cruzados de San Marti
nero y Angus y aumentos de 5 a 33 % en el cruzamiento de Romosinuano con Angus, a los 
18 meses y a los 24 meses respectivamente, el cual indicó que la ventaja del cruzamiento se di
luye Con el tiempo (Cuadro 35); y en un experimento grande que abarcó tres localidades, cua
tro años de experiencias (1970--1974), tres razaS criollas, dos razas introducidas y 1,765 ani-
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CUADRO No. 33. Aumento de producción de carne por medio de mejoramiento genético. 
(Fuente: Patifl030 , pp. 78-83). 

Gase de mejoramiento genético 

Selección 
Cruzamiento de dos razas adaptadas 
Cruzamiento rotatorio de tres razaS adaptadas 

Aumento 
posible --

Porcentaje 

1 
9 

34 

CUADRO No. 34. Pesos de ganados cruzados y puros obtenidos por el Programa de Ganado de 
Carne del ¡CA. 

~------~,-~~----

ELNUS Nacimiento (1969-1970) 9 meses 1969 18 meses 1969 
._--~~------------

No. Peso Relación" No. Peso Relación No. Peso Relación 
kg* kg kg 

Cebú x BON 91 34.0 126 42 222 115 40 308 115 
Glarolais x BON 96 30.2 112 41 220 114 32 306 114 
BON(puro) 107 27.0 110 43 193 100 33 268 100 

TURIPANA Nacimiento (1968-1969) 9 meses (1968--1969) 18 meses (1968--1969) _._--_._---_. 
Cebú x Romo 68 32.3 110 61 178 127 84 307 136 
Romo x Cebú 42 31.1 106 38 197 141 36 312 138 
Cebú (puro) 105 31.1 106 98 178 127 72 270 119 
Romo (puro) 307 29.4 100 227 140 100 241 226 100 ._--------_._---_._-
( *j 
(**) 

Los peSQS están ajustados por sexo. edad y añil. 
Se tomó como ba,e el SON (lOO %) Y el Romo (lOO %). 

CUADRO No. 35. Comportamiento de las razas puras y sus cruces en diversas granjas durante 
1965. (Fuente: ICA2o , pp. 104-105). 

----_._------
Raza y granja Natalidad Mortalidad * Pesos al Pesos a los 

Nacer Destete 18 meses 24 meses 

- Porcentajes - Kilos 
La Libertad 

San Martinero 69.3 2.4 31.1 212.7 306.2 390.2 
Romosinuano 70.0 7.5 31.0 137.8 194.3 301.2 
San Martinero x Angus 79.4 5.7 30.1 191.6 256.8 324.3 
Romosinuano x Angus 70.9 2.9 29.1 179.9 259.5 317.4 

Tibaitatá (varios años) 
Angus 72.6 15.3 22.7 206.3 320.5 373.2 
Red Polled 45.0 22.2 33.2 251.4 356.2 435.2 
Red Polled x Angus 74.1 0.0 31.6 239.8 362,4 431.2 

(*) Desde el nacimiento hasta el destete. 
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males, el ICA informó sobre ganancias de peso a los 18 meses en los animales cruzados en com
paración con los criollos, en los que las ganancias de peso fluctuaban de valores negativos hasta 
del 39 0;0 con un valor del 22 % en promedio. (Este promedio se calculó tomando el peso de 
los 971 animales de razas cruzadas y dividiéndolo por el peso de los 794 animales criollos pre
sentados en los Cuadros 33 a 38). 

Con base en estos resultados se concluye que los cruzamientos de ganado ofrecen mejoras 
potenciales muy modestas para la producción de animales hasta de 18 meses de edad. De allí, 
hasta el tiempo de degüello, los efectos sobre la producción de los cruzamientos parecen decre
cer a un nivel aún menos significativo. La verificación de esta última aserción, sin embargo, 
adolece de la escasez de infonnación sobre la producción de animales cruzados de edades ma
yores. 

CUADRO No. 36. Promedio de los registros de comportamiento en Turipaná, para los afio s 
de 1970 a 1974. (Fuente: ICA", pág. 94). 
--_._-~_.~. __ . 

Raza Al nacer A los A los 
9 meses 18 meses ----------_._--_. __ .. __ .. __ .-

No. Peso! No. Peso/ No. Pesol 
kg kg kg 

Romosinuano 684 29.6 555 161.5 539 234.6 
Cebú 347 26.2 324 195.2 324 273.0 
1/2 Romo 1/2 Cebú 165 29.7 154 210.7 156 297.7 
1/2 Cebú 1/2 Romo 162 31.5 130 197.8 145 308.5 
1/2 Charolais 1/4 Cebú 1/4 Romo 37 33.5 36 232.6 32 326.1 

1/2 Charolais 1/4 Romo 1/4 Cebú 15 32.2 14 251.7 24 269.1 
3/4 Romo x Cebú 96 30.1 91 221.1 91 262.8 
3/4 Cebú x Romo 26 31.4 26 207.5 10 269.0 
1/2 Charolais x Romo 41 33.2 41 205.5 51 264.8 
San Martinero 30 26.5 29 157.8 22 174.4 

CUADRO No. 37. Promedio de los registros de comportamiento en El Nus, para los años de 
1970 a 1974. (Fuente: ICA2s , pág. 94). 

------_._._---_ ... 
Raza Al nacer Al destete A los 

18 meses 
._~------_. 

No. Peso! No. Peso! No. Pesol 
kg kg kg 

Bon 179 27.6 130 178.2 122 228.5 
Cebú 40 25.5 21 202.6 20 256.9 
1/2 Cebú 1/2 Bon 163 33.9 109 207.7 108 280.6 
1/2 Son 1/2 Cebú 19 75.6 10 213.5 10 266.8 
1/2 Charolais 1/4 Cebú 1/4 Son 26 30.1 16 252.4 15 297.5 
1/2 Charolrus 1/2 Bon 99 32.7 96 209.4 94 268.4 
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CUADRO No. 38. Promedio de los registros de comportamiento en La Libertad, para los años 
de 1970 a 1974. (Fuente: ICA2S , pág. 94). 

---~. ._-~. .--_._--~-_.-

Raza Al nacer Al destete Alos 
18 meses 

No. Peso! No. Peso! No. Peso/ 
kg kg kg 

San Martinero 157 28.6 129 174.7 111 222.3 

Cebú 171 25.6 119 179.4 99 224.4 
1/2 Cebú 1!2 SM 95 33.2 88 195.0 83 253.2 
1/2 San Martinero 1/2 Cebú 115 26.8 103 188.5 93 262.0 

1/2 Charolais 1/4 SM 1/4 Cebú 2 30.0 2 181.0 2 260.0 
1/2 Charolms 1/4 Cebú 1/4 SM 34 30.2 22 212.9 30 266.0 
Charolais San Martinero 32 32.4 29 180.3 27 221.7 
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5 
OFERTA Y DEMANDA DE GANADO 

Los propósitos de los capítulos anteriores fueron entender mejor, a través de la infonnación 
y la literatura disponibles, los patrones del desarrollo del sector ganadero en Colombia y el de 
sugerir algunos interrogantes e hipótesis por investigar. En este capítulo se examinarán dichas 
hipótesis mediante un modelo econométrico de oferta y demanda de carne, uniendo así varios 
temas del análisis anterior. 

LA OFERTA DE GANADO 

La producción total de carne ha experimentado ciclos pronunciados durante el período de 
1950 a 1975 que están asociados con los movimientos en los precios de la carne. Como se di
jo en el Cap ítulo 3: "se notan tres ciclos de precios muy mareados ... con pocas excepciones, 
coinciden casi exactamente con los de producción total. .. que se presentan tres afias después. 
Sus puntos mínimos coinciden con una diferencia de tres afios y sólo sus puntos máximos va
rían entre cuatro y cinco afios." 

La cuantificación y el estudio de esta relación entre precios y la producción de carne son im
portantes para la fonnulación de nuevas políticas dirigidas hacia el sector y hacia la afinación 
de las políticas ya existentes. Esta relación, aunque ampliamente reconocida, es poco entendi
da y con frecuencia mal interpretada. Se dice, por ejemplo, que en algunos círculos latinoa
mericanos se cree que la carne de res puede abaratarse indefinidamente sin peIjuicio de la pro
ducción y con beneficio para los consumidores. Esta tesis está basada en la repetida observa
ción de que una baja en el precio relativo del producto resulta en un aumento en el degüello. 

Una segunda hipótesis es que la industria ganadera no ha experimentado cambios tecnológi
cos importantes o sea que su expansión ha sido de forma extensiva (Capítulo 4). Lo contra
rio sería sorprendente en vista de las desagregaciones de los cambios en la producción realiza
dos en los capítulos anteriores y del examen de la investigación. Esta hipótesis tiene mayores 
implicaciones para políticas dirigidas hacia el sector. Si, por ejemplo, los resultados de la in
vestigación no fueron incorporados a! proceso productivo, es preciso buscar una nueva orien
tación. A su vez, Colombia debe reforzar su apoyo a la investigación y no sólo reorientarla, da
do que el desarrollo expansivo del sector ganadero va a encontrar límites en el futuro. Si no 
existen substitutos para la tierra en fonna de mejoras tecnológicas, la producción ganadera se 
estancará y los consumidores de carne vacuna tendrán que pagar más para satisfacer la crecien
te demanda proveniente de aumentos en la población humana y de su poder adquisitivo. 

Para iniciar la especificación de la oferta de carne y eventualmente hacer una prueba de 
ésta y otras hipótesis, se parte de la identidad: 

donde: 

[ 1 J 

es la producción total (degüello) en el afio t, 
es el inventario, número de animales a! final del afio anterior, y 
son, respectivamente, las tasas de natalidad y mortalidad, tomadas con referencia a 
la población ganadera al final del afio anterior. 



56 Caracterizadón del sector ganadero de Colombia, de 1953 a 1975 

Varios autores han sugerido en otros contextos (Nerlove") que: 

[2J 

St ; Il Si + (l -!l) St_1 [3J 

Esta última dice que el valor del inventario al final del año es el valor ponderado del inventa
rio deseado, Si, y el inventario que existió el año anterior. Por lo general, se supone que 
0< Il < l. Cuando il es aproximadamente igual a 1.0 ocurre un ajuste inmediato del inventa
rio y es igual al inventario deseado. Sí es más lento el proceso y Il tiende a un valor de cero, el 
inventario no cambia de un año al otro, es decir, St '" St-I. En el caso de la ganaderia se 
sabe que el proceso de ajuste del inventario a un valor S·, dado el proceso reproductivo, durará 
alrededor de tres años. De ahí que Il deba asumir valores entre O y l. 

Ahora, al substituir la Ecuación [3] en la [1 J, resulta la siguiente especificación de la oferta: 

{4] 

Con base en lo anterior se puede definir la función de la oferta en la forma: 

Qt = al! St_1 + 'Y1t Si {5] 

donde el subscrito t en a I y 'Y I significa que pueden variar de un año al otro. 

Esta última especificación presenta los dos problemas siguientes que deben superarse antes 
de poderla estimar estadísticamente: 

a. No se observan los valores Si. Esto requiere que se dé la definición en función de otras 
variables que sí son observadas. Para tal efecto, se adopta la teoría desarrollada por Jarvis 
y Yvers" que da especial énfasis al papel de los precios (P) actuales y rezagados de la 
carne y de los alimentos para ganado como determinantes del inventario deseado de 
animales. Esto resulta con: 

n 

Qt = al! S,-I + 'lIt I: 
i=O 

[6] 

b. Los parámetros a y 'Y varían a lo largo del tiempo. Para poder estimarlos mediante el 
método estadístico de regresiones, es necesario que sean teóricamente constantes. Para 
solucionar este problema, se supone que hay una parte de su variación que es una función 
sistemática dcl tiempo, es decir, 

Q. = al S,-I + 'Y1 

n t 

I: I: or, '-A Pi. t-A + €t 
1=0 ,;0 [7] 

donde ai = al + a2d, 1't = 'YI + 1'2d, ó¡. t-1' = (6i, t-'Y + Lli. t-"o), 
y "d" es algún índice del año de observación. 

La estimación estadística dc la Ecuación (7) se hizo por etapas de mayor complejidad, siem
pre especificando las variables continuas (menos "d") en su forma logarítmica para así poder 
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interpretar los coeficientes estimados como elasticidades. Primero se examinó la relación más 
simple y de menor número de variables. En esta etapa se concentró en la relación entre pro
ducción total y el precio de la carne rezagado en tres años, dados los resultados del Capítulo 3. 

Después de algunas pruebas preliminares, se transformó el precio por cabeza de novillos ce
bados (Feria de Medellín), multiplicándolo por un factor de ajuste para que fuera en prome
dio, un precio expresado en términos reales del precio nacional de novillos y un precio de ex
portación (expresado en pesos colombianos). La hipótesis detrás de esta transformación fue de 
que la industria ganadera colombiana, teniendo un mercado interno y externo, era sensible a 
los precios que regían en ambos. Dicho precio promedio fue deflactado por el índice de pre
cios al por mayor. También, se hizo una ligera modificación en la producción total para que 
reflejara mejor los cambios en la composición sexual de esa variable. La técnica utilizada fue la 
de redefmir la producción como un índice divisa, donde la producción de cada sexo fue multi
plicada por su respectiva participación en el valor total de la producción. 

En el Cuadro 39 se resumen estas dos modificaciones: la del precio y la de producción. La 
modificación de la variable producción no cambió substancialmente su variación ni su tenden
cia a través del tiempo. 

La regresión final que resultó de esta etapa fue: 

Log (Producción corregida)! = 0.17 + 1.022 Log (precio carneh_3 
(3.15) 

N = 23 
R2 = 0.321 
Estadística Durbin- Watson = 0.192 

[ IJ 

(El valor entre paréntesis por debajo del valor estimado del coeficiente corresponde a la 
estadística t). 

Es significativo el coeficiente del precio y presenta el signo esperado, aunque su valor pare
ce alto. Esto sugiere que se omitieron algunas variables de la oferta con coeficientes positivos 
y positivamente correlacionadas con el precio rezagado tres años. 

La segunda etapa de la estimación se enfocó sobre la posibilidad de que el juego de variables 
omitidas es, en parte, el que tiene que ver con el alimento para el ganado. No se dispuso de va
riables que representen directamente el costo de la alimentación, tal como es el costo de los 
pastos consumidos. Por ello, se planteó la posibilidad de que el costo de los pastos como ali
mento está relacionado con el uso alternativo de la tierra en otras actividades como es la pro
ducción agrícola. Como en los capítulos anteriores se identificaron algunas interacciones im
portantes en tre el desarrollo de la producción ganadera y la producción de trigo en las zonas 
más templadas de algodón, especialmente en la Costa Norte,y de calla de azúcar en el Valle 
del Cauca, se consideró el precio de estos productos como una medida del costo del alimento 
para el ganado. También, se consideraron los precios del arroz y del maíz; el del arroz debido a 
que ese cultivo es complementario a la actividad ganadera en las nuevas zonas de producción 
cuando se siembra en secano luego del desmonte previo a la implantación de praderas, y de
bido a que la presencia del maíz es tan generalizada en el pa ís. En todo caso, estos precios 
fueron deflactados por el mismo índice utilizado como deflacror para el precio de la carne. 
También, para conservar la simetría del argumento, los precios de los cultivos fueron rezagados 
tres añOs. 

Al examinar la influencia de dichos precios en la oferta se observó, primero, que el precio de 
la caña de azúcar había sido mucho más importante que lo esperado, en vista de que su inter
acción con la ganadería se limitó prácticamente al Valle del Cauca y a que la participación de 
esta zona en la producción total del país fue modesta. Parece que la explicación de este resul
tado radicó en la alta correlación entre el precio de la caña Je azúcar y cualquier variable de 
tendencia. Por ejemplo, la correlación simple entre el precio de la caña de azúcar y el tiempo 
fue de 0,83. Se resolvió no incluir esta variable porque captaba en una proporción inacepta
ble las influencias de otros factores. Una observación similar sobre el precio del trigo indicó 
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CUADRO No. 39. Datos básicos utilizados para la estimación de la oferta de ganado vacuno, 
de 1950 a 1975. 

Precio/cabeza Ajuste 
Precio Ajuste por Cabezas 

novillos por esperado Cabezas composición de ganado 
Años cebados precio de ganado 

rezagados de ex por-
por 

producidod sexual de producido 

tres años' taciónb cabezaC producción' corregido· 

Indices -~-- Indices-- Indices 

1950 58.4 1.000 58.4 65.9 0.841 55.4 
1951 72.1 1.000 72.1 67.4 0.843 56.8 
1952 77.4 1.000 77.4 66.6 0.842 56.1 
1953 81.2 1.000 81.2 62.9 0.862 54.2 
1954 80.0 1.000 80.0 62.1 0.941 58.4 
1955 92.5 1.000 92.5 64.0 0.943 60.3 
1956 99.8 1.000 99.8 74.7 0.921 68.8 
1957 111.9 0.995 111.3 8l.! 0.949 77.0 
1958 115.8 0.996 115.3 82.4 0.997 82.1 
1959 88.5 0.998 87.4 79.8 1.000 79.8 
1960 85.0 0.987 83.9 80.2 1.000 80.2 
1961 86.9 1.019 88.6 83.9 0.997 83.6 
1962 100.0 1.007 100.7 93.1 1.051 87.8 
1963 100.0 1.000 100.0 98.9 1.001 99.0 
1964 95.0 0.982 93.3 101.3 1.012 102.5 
1965 89.9 1.000 89.9 100.0 1.000 100.0 
1966 78.4 1.007 78.9 93,5 0.984 92.0 
1967 81.0 1.010 81.8 91.6 1.005 92.1 
1968 86.9 1.015 88.2 94.4 1.003 94.7 
1969 101.2 1.009 102.1 110.3 0.970 107.0 
1970 121.6 0.996 121.1 121.1 1.014 122.7 
1971 112.1 1.008 113.0 132.3 1.003 132.7 
1972 98.0 1.029 100,8 116.1 0,994 115.4 
1973 95.6 1.046 100.0 113.0 0.994 112.3 
1974 105.1 1.063 11!.7 112.8 1.017 114.7 
1975 1l3.9 1.072 122.1 117.0 1.013 118.5 

(a) Basado en datos de la segunda columna del Cuadro 9, deflactado por el Índice de precios que aparece a continuacíón 

(b) Iguala 1 +S. ~~Pl 
donde: 

Se es la participacíón de las exportaciones totales en la producción total (Cuadro 5); 
Pe es un índice igual al precio de la carne de Tes por kilo en Londres (tomado de lnternational Financíal Statistics), 

multiplicado por el tipo de cambio oficial, deflactado por el índíce de precios al por mayor (tomado de la Revista 
Mensual del Banco de la. República. Colombia); y 

Pi es el índice que aparece en la primera columna de este Cuadro. Todos los precios están rezagados tres afto$. 

(e) El resultado de multiplicar las dos columnas anteriores. 

(d) Tomado del Oladro 5. 

(e) Es igual. pata un año, a la razón: r: + : ~ _1_ 

donde: ~ + ~ J (1 +A) 

H es la producción de hembras (Cuadro 5); 
M es la producción de machos (Cuadro 5); y 
A es la razón entre la participación de las hembras y la participación de los machos en el valor de la producción total. 
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GLOSARIO 

Alemán: Echinochloa polystachya Hálico: Ixophorus unisetus 

Angleton: Dichanthium aristatum 

Argentina: Cynodon dactylon 
Imperial : Axonopus scoparius 

Azul orchoro: Dactylis glomerata Kikuyo: Pennísetum clandestinum 

Bahía: 
Kudzú: Fueraría phaseoloides 

Paspalum notatum 

Brasílero: Phalaris anmdinacea 
Micay: Axonopus mica y 

Buffel: Cenchrus cilÚJris 

Pangol.: Dígitaría decumbens 
Carretón blanco: Trifolium repens 

Pánico azul: Panicum spp. 
Carretón rojo: Trífolíum pratense 

Pará: BrachiarÚJ mutica 
Centro: Centrosema pubescens 

Pasto de la costa: Cynodon dactylon 

Dallis: Paspalum di/atatum Puntero: HyparrhenÚJ rufa 

Elefante: Pennisetum purpureum Rescate: Bromus spp. 

Estrella: Cynodon spp. Rhodes: Ch/orís gayalla 

Guinea común: Panicum maximum 
Siratm: .+tacroptilium atropurpureum 

Guinea enana: Panícum ,pp. 

Gordura: Melínis minutiflora Trébol: Trifolium spp. 
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Los esfuerzos suministrados por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) fueron relacio
nados con el hecho de que los aumentos en la producción de ganado hayan sido, en gran parte, el 
resultado de una expansión horizontal y de que la producción intensificada, así como el cam
bio técnico, no contribuyeran en forma significativa al rendimiento. Estos esfuerzos del lCA 
tuvieron un cambio progresivo de investigación básica a actividades de transferencia de tecnolo
gía sobre la base de que existían tecnologías apropiadas que sólo necesitan ser llevadas a los 
productores. 

La revisión de los resultados de tales investigaciones lleva a la conclusión de que los produc
tos de la investigación no ofrecieron ganancias muy grandes. atractivas económicamente para 
los ganaderos, pero que sin embargo, contribuyen a explicar, en gran parte, el modesto cambio 
tecnológico ocurrido en la producción ganadera. 

El consumo interno de carne decayó en términos per capíta a una tasa de 0.6 0 10 anual du
rante el período de 1950 a 1975, Este descenso fue más rápido en la década del 50 (1.6 0/0 

anual); después fue más lento, Esto se explica por dos hechos: primero, la elevación de los pre
cios reales de la carne redujo mucho su demanda debido a la alta elasticidad-precio de la de
manda del ganado. la cual es substancialmente más alta que en otros países latinoamericanos. 
Además, las alzas en el precio fueron más pronunciadas durante la década de mayor disminu
ción en el consumo (de 1950 a 1960). Segundo, la caída en los precios reales de dos substitu
tos, el cerdo y el pollo, influenció el consumo, disminuyendo la demanda de carne. LOS precios 
descendentes de estos dos substitutos fueron más pronunciados después de 1960 y han sido 
los principales responsables de las disminuciones más recientes en el consumo per capita de 
carne. 

Aunque en este estudio se examinaron varios aspectos importantes de las políticas guberna
mentales que afectan la producción de ganado, incluyendo la investigación en producción, el 
mercadeo y las políticas relacionadas de precios, un examen cuidadoso de las políticas de cré
dito e impuestos es necesario. El crédito para la compra de ganado ha sido amplio en relación 
con la producción, en varias etapas de la historia reciente de este sector, y su distribución por 
regiones y por tipo de fInca merece un análisis adicional. 

La investigación sobre la economía política de la producción de ganado en Colombia es de 
alta prioridad. La información que describe a los ganaderos, sus circunstancias políticas y so
ciales y sus relaciones con otros segmentos de la economía, distintos al sector agropecuario, es 
escasa y sería de gran utilidad como base para una etapa posterior de establecimiento de po
líticas que permitan incrementar la producción y la productividad agropecuaria en Colombia, 



6 
CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

En esta parte se revisan y resumen las conclusiones de los cinco capítulos anteriores y se dan 
algunas sugerencias para investigaciones futuras. 

Con base en los diferentes cálculos hechos en el Capítulo 2, se puede decir que los censos 
agrícolas efectuados anteriormente en Colombia subestimaron los hatos de los animales bovi
nos. Para estimar con más precisión en el futuro el número de cabezas se requerirá informa
ción básica adicional sobre parámetros de producción, tales como la composición sexual y edad 
del hato, las tasas de nacimiento y mortalidad, las tasas de extracción, las tasas de crecimiento 
del hato, etc. Esta estadística podría ser recolectada por el DANE, si sus muestreos del sector 
ganadero se resumieran e hicieran con periodicidad. 

Aunque los datos disponibles sobre producción son substancialmente mejores que los datos 
sobre el número de cabezas, su punto débil está en la información sobre exportación de gana
do, en particular, sobre las exportaciones no registradas. Existe poca información precisa sobre 
el grado y la naturaleza de este elemento del comercio de ganado, y se sugiere que en el futuro 
se investigue sobre este punto. 

El sector ganadero de Colombia ha sufrido ciclos de producción bastante definidos y regula
res. Se demostró que éstos están estrechamente relacionados con ciclos similares, que tienen 
atrasos aproximados de Ires años, en los precios del ganado y que la fuerte relación que existe 
entre la producción y los precios (así especificados) se entiende mejor si se considera el ganado, 
tanto como artículo de capital como un producto terminado. Se encontró que para el período 
de 1950 a 1975, un incremento del 10 % en el precio del ganado llevaría a un aumento apro
ximado del 4 % en la oferta tres años más tarde. Esta respuesta de la oferta al precio aumen
tó a casi 6 % en aflos recientes, principalmente debido a cambios tecnológicos que subieron 
las tasas netas de nacimiento. 

La producción de ganado aumentó, en tasas moderadas, durante el período de 1950 a 1975. 
Aunque puede haber ocurrido algún cambio técnico, hasta el punto que aumentaran las tasas 
netas de crecimiento, la mayoría del aumento de la producción se puede atribuir a una expan
sión horizontal, es decir, a aumentos en el número de empresas y en el área en pastos de cada 
empresa. Los aumentos en el número de las empresas ganaderas fueron mayores en las regiones 
fronterizas de los Llanos. Los aumentos en el área de cada empresa fueron más marcados en tres 
departamentos, donde tradicionalmente se cultivó trigo. Parece que la presión descendente 
aplicada a los precios del trigo por parte de las políticas de importación colombianas durante 
los últimos 25 años, tuvo como efecto que la tierra cultivada con trigo se convirtiera en prade
ras. 

En relación con el punto anterior, es necesario realizar más trabajos que analicen las causas 
de los cambios interregionales en la producción de ganado. También, deben examinarse aún 
más los factores dentro de una región que llevan a cambios en la escala e intensidad de la pro
ducción de ganado. Se conoce muy poco acerca del grado de especialización de la produc
ción de ganado en cada región y de las interacciones que se presentan entre la producción de 
carne y de leche. 

Por limitación de los datos no se consideró en este estudio la producción de leche. Se jus
tifica llevar a cabo una investigación adicional sobre este tema. En algunas partes de Colom
bia las relaciones entre la producción de leche y la producción de carne han sido tan estrechas 
que no se pueden considerar por separado. 
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CUADRO No. 50. Parámetros de la función de la demanda y elasticidades estimadas*. 

Desviación 
estándar 

del 
Parámetro parámetro 

h 

Variable ~ SA 
f! 

Precio 1.004 0.170 

Ingreso 0.598 0.155 

Elasticidad 

N 

-1.00 

0.60 

Desviación 
estándar 

de la 
elasticidad 

Sn 

0.170 

0.ü30 

Relación de 
elasticidades 

1.67 

(*) Parámetros y eiastiddades correspondientes a la Regresión VIII del Cuadro 42. 

SliP z 
1 Sílz ~ 0.433 =-x 

1$2 )2 

S~21{jl ~~ + 
A A 2 A A 

X Cov 632, ~I ~ = IM¡)2 112 (f!2/IlI )' (Spl) - 2 Ilz/1l1 = 0.030 

CUADRO No. 51. Intervalo de confianza de las elasticidades precio, ingreso y de la relación de 
elasticidades a diferentes niveles de confianza. 

Elasticidad Elasticidad Elasticidad preciol 
precio ingreso elasticidad ingreso 

Nivel A A A 
l1 {j 2 de confianza I/IlI _~.hllL __ 

P Li L, Li L, Li L, 

0.90 0.77 1.22 0.55 0.63 1.09 2.25 

0.95 0.70 1.29 0.54 0.65 0.91 2.43 

0.99 0.56 1.43 0.52 0.67 0.56 2.78 
----_._--~~~_._---~-- . 
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CUADRO No. 49, Cont. 

Indice genera! Población Tasa de cambio 
Ingreso nacional de precios a! humana de Ingreso real de 

Anos de Venezuela' por mayor en Venezuelai Colombíaí Venezuelak Venezuela/habitantel 

Veneruelah 

MíIlones Miles SCoIIUS$ Bolívares/US$ Pesos colombianos 
de Bolívares de 1955 

1953 10,903 99.4 6,229 2.50 3.35 14,091 
1954 12,154 100.0 6,435 2.50 3.35 14,208 
1955 13,057 100.0 6,650 2.50 3.35 14,653 
1956 14,712 99.8 6,868 2.50 3.35 14,747 
1957 16,782 100.1 7,095 5.06 3.35 26,524 

1958 18,279 101.6 7,328 6.41 3.35 30,209 
1959 19,742 104.3 7,569 6.40 3.09 31,298 
1960 19,372 105.1 7,820 6.70 3.09 29,774 
1961 19,988 106.6 8,076 6.70 3.09 27,906 
1962 21,517 1! 1.8 8,340 7.27 3.09 30,767 

1963 23,563 115.3 8,613 9.00 3,09 31,975 
1964 27,795 120.3 8,895 9.00 4.40 21,829 
1965 29,467 124.1 9,186 11.25 4.40 25,874 
1966 30,669 125.8 9,486 13.51 4.40 26,550 
1967 32,508 125.8 9,797 15.82 4.40 30,013 

1968 34,953 127.5 10,117 16.95 4.45 30,999 
1969 36,615 130.6 10,448 17.93 4.45 31.229 
1970 40,500 133.8 107,90 19.17 4.45 33,041 
1971 46,347 138.1 lJ ,142 22.80 4,72 36,761 
1972 51,650 142.1 11,505 24.84 4.72 37,194 

1973 61,705 148.0 11,880 30.02 5.1 7 35,954 
1974 98,841 160.2 12,267 35.13 5.25 47,250 
1975 101,362 176.7 12,668 38.74 5.02 49,792 

Fuentes. 

(a) Banco de la República, Cuentas Nacionales, Bogotá, varios números. 

(b) Para el periodo de 1950 a 1960, Banco de la República:2:. 
Para el período de 1970 a 1975, Banco de la República3• 

(e) Calculado con base en cifras del Cuadro 9, Cap. 3, base 1960=100. 

(d) DANE', (base 1961=100). 

(el OANE, Boletín Mensual de Estadística, Bogotá. varios números (hase 1955=100). 

(i) IndiCé 0961 =100) del promedio simple de los precios reales: del cerdo y del pollo, calculado de las c()lumnas (4), (5) y (6). 

(g) Danco Central de Venezuela l (base 1955=100). 

(h) Banco Central de Venezuela! {base 1955=100}. 

(i) USDA, ERS, FOCD! 9. 

O) Banco de la República, Revista. Mensual. tipo de cambio de mercado. 

(11:) Período de 1953 a 1958: factor de conversión usado por las Naciones Unidas en el Yearbook oí' lnternational Trade Sta~ 
tistlcs, 
Período de 1959 a 1975: FMI, Intemationa! Financia! Statbtics, varios números. 

(1) Ves nota de pie de página (7) Cuadro 42. 
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-2.01 % (Cuadro 48), lo cual es consistente con la tendencia decreciente del consumo apa
rente per cap/la de carne vacuna. A comienzos de la década del 60 ocurrieron drásticos cam
bios en la industria avícola nacional; se pasó de la explotación pequeña y tradicional a la ex
plotación en gran escala con tecnología moderna; esto se reflejó en significativos aumentos de 
la producción, en la baja del precio real del pollo y en el incremento de su consumo. 

Según lo expuesto en el Capítulo 3, para que el consumo per capita permanezca constante 
o baje, se requiere que: 

y/p .;; I TI/E 1 

Las estimativas de las elasticidades, las tasas de crecimiento del ingreso real per capíta 
y del precio real de los novillos en Medellín, arrojan una relación de la tasa de crecimiento del 
ingreso a tasa de crecimiento del precio, menor que la relación de elasticidades (1.6/1.2 
< 1.00/0.60), lo cual es coherente con la baja del consumo per caplta. 

En los Cuadros 49 a 51 se presentan las estadísticas básicas utilizadas para correr los mode
los de regresión y también los intervalos de confianza a diferentes niveles de probabilidad de 
los parámetros de la Regresión VIII y de las elasticidades calculadas desde la misma. 

CUADRO "lo. 49. Datos básicos utilizados para la estimación de la demanda por ganado vacu-
no, de 1953 a 1975. 

Precio PrecTo.------Precio Precio PreciO 
Ingreso Real del Minorísta Minorista Mayorista Carne 

Afios disponible' Poblaciónb ganado de pollo de la total de 
macho en eviscerado carne nacional cerdo 
MedeUínc en Bogotád de cerdod (1955=100)e y pollor 

--.---. ~-----~-------

Millones de -Míles- Indice de los precios pesos corro 

1953 9,943 12,369 99.8 49.8 50.5 92.7 50.5 
1954 11,887 12,764 111.9 53.1 59.8 99.2 59.8 
1955 12,267 13,172 115.8 53.5 57.4 100.0 5504 
1956 13,711 13,593 88.5 56.8 59.0 10804 57.9 
1957 15,953 14,028 85.0 71.6 68.9 134.7 70.2 

1958 17,852 14,475 86.9 82.5 78.3 158.0 80.4 
1959 20,802 14,938 100.0 91.0 89.5 172.6 90.2 
1960 23.777 15,416 100.0 93.1 94.4 lBO.4 93.7 
1961 27,223 15,908 95.0 100.0 100.0 192.3 100.0 
1962 30,566 16,416 89.9 lll.8 104.7 197.3 108.2 

1963 38,633 16,941 78.4 ll5.4 121.5 249.2 liSA 
1964 48,659 17,484 81.0 136.5 154.6 292.8 145.5 
1965 54,904 18,043 86.9 14<5.5 168.8 317.0 157.6 
1966 66,080 18,620 101.2 165.6 183.0 373.9 174.3 
1967 74,811 19,215 121.6 174.0 205.2 397.5 189.6 

1968 86,797 19,829 112.1 192.4 219.3 424.5 205.8 
1969 99,927 20,463 98.1 198.2 228.3 450.7 213.2 
1970 117,147 21,117 95.6 202.0 237.7 489.4 219.8 
1971 137,335 21,792 105.1 223.4 253,8 546.6 238.6 
1972 168,567 22,489 113.9 231.3 331.1 635.2 281.2 

1973 221,128 23,208 115.0 272.2 494.6 838.8 385.9 
1974 301,842 23,951 98.4 361.0 478.4 1,141.1 419.7 
1975 383,642 24,509 97.6 383.6 508.9 1,240.1 446.2 

(Continúa en la página siguiente) 
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La relación de elasticidades (1.67) no es significativamente diferente del límite superior hi
potético para dicha relación. A efectos de comparación, en el Cuadro 47 se presentan estima
ciones de relaciones de elasticidades en algunos países latinoamericanos. 

CUADRO No. 47. Relación de elasticidad-precio y elasticidad-ingreso de la demanda en di
ferentes países de América Latina. 

, 
Elasticidad _____ Ar!;lenlina 

de la Guadagni y 
demanda Nores'· Petrecolla9 

~~~----~------~. 

Precio 
Ingreso 
Relación de 
elasticidad 
precio a 
ingreso*· 

(*) Valor prefijado, 
( •• ) En valor absoluto, 

-0.43 
0.35 

1.23 

-0.48 
0.38 

1.26 

Chile Brasil Colombia 
Rivas 

Barros' La ttim ore 14 y Valdés' • 

-0.70 -0.55 -0.80 
0.66 0.026 0.50* 

1.06 1.60 

Con el fm de probar la hipótesis 3, se hizo uso de una variable binaria que asumió el valor 
de O en el período de 1953 a 1960 y de 1 en el período de 1961 a 1975, para establecer dife
rencias entre los dos períodos descritos en los cuales se postularon distintas relaciones de elas
ticidad-precio a ingreso. La variable binaria descrita se multiplicó por la producción e ingreso 
per cap ita, generándose dos nuevas variables explicatorias con las cuales se corrieron nuevamen
te los modelos. La idea fue estimar elasticidades-precio e ingreso y relación de elasticidades en 
los dos períodos; las nuevas variables explicatorias incluidas resultaron no significativas, por le 
cual el procedimiento empleado no permitió probar la hipótesis planteada. 

El alto valor de la elasticidad de sustitución (0.83), algo menor que la elasticidad precio
directa, sugiere que ha existido un proceso de sustitución en el consumo de carne vacuna por 
otras carnes ya que el precio real de la carne vacuna al consumidor en el período del análisis 
presenta una ligera tendencia al alza. mientras que el precio real del cerdo y del pollo ha ten
dido a la baja (Fig. 7). En el período de 1953 a 1975 el precio real de la carne vacuna al consu
midor creció a una tasa promedio anual del 0.7 %, el del cerdo a -0.4 % Y el del pollo a 

CUADRO No. 48. Tasas de crecimiento anuales de los precios reales de carne vacuna, cerdo y 
pollo a IÚvel del consumidor*. 

_ .. ~-----

Vacuno 
Cerdo 
Pollo 

1953-1960 1960-1975 1953-1975 

--___ . _______ Porcentajes -----------

1.6 
-0.1 

1.3 

0.7 
-0.4 
-3.0 

0.7 
-0.4 
-2.01 

(*) FUelOJi estimadas mediante el proceso explicado en la nota de pie del Cuadro No. 6 que aparece en la pág. 14. 
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mejores regresiones obtenidas en todo el proceso de ajuste son las Regresiones VII y VIII del 
Cuadro 42. 

La Regresión VIII por ser ajustada mediante MCBE presenta un mejor ajuste que la Regre
sión VII; por ello, desde esta regresión, se calculan las elasticidades que serán contrastadas con 
las hipótesis previamente planteadas. 

En el Cuadro 45 aparecen las estimaciones de elasticidad-precio, ingreso y relación de elas
ticidades, estimadas con base en las regresiones del Cuadro 42. 

CUADRO No. 45. Elasticidades estimadas en las regresiones de la demanda agregada. 

Método 
Elasticidad 

Relación 
Regresión de elasticidad 

estimación Precio Ingreso Sustitutos precio/ingreso* 

1 MCO -1.40 0.51 0.47 2.76 
II MCO -1.21 0.51 0.17 2.40 

III MCO -1.31 0.60 0.37 2.18 
IV MCBE -1.17 0.60 0.34 1.95 
V MCO -1.13 0.56 0.75 2.02 

VI MCBE ·-0.95 0.53 0.75 1.77 
VII MCO -1.22 0.65 0.87 1.87 

VIII MCBE -1.00 0.60 0.83 1.67 
IX MCBE -1.12 0.32 0.70 3.47 
X MCBE -0.95 0.60 0.41 1.57 

(*) Expresada en ténninos absolutos. 

La Regresión VIII arroja un estimativo de elasticidad--precio cercano a la unidad, siendo su
perior a los estimativos de elasticidad-precio de la demanda de Argentina y Brasil (Cuadro 
46). 

CUADRO No. 46. Elasticidad precio de la demanda por carne vacuna en Brasil y Argentina. 

País 

Brasil 
Argentina 

Uruguay 

Fuentes: (*) Lattimore14 . 
(h) Nores16 , 

(U*) Guadagni 'f Petrecolla9 . 

Período 

1947-1972 
1960-1970 
1935-1961 
No existen estimaciones 

Elasticidad 
precio 

-0.55" 
-0.43** 
-0.48 

Comparando los ciclos de producción y los precios de Argentina y Uruguay con los de Co
lombia (Fig. 6), se observa que los de Argentina y Uruguay son más acentuados, lo cual es con
sistente con la baja elasticidad-precio de la demanda en los paises del río de la Plata, dado 
que entre más inelástica sea la demanda que enfrenta la oferta, mayores serán las fluctuaciones 
de los precios y la producción. En el caso de Colombia, la relativa alta elasticidad-precio de 
la demanda es un elemento que ayuda a explicar la mayor suavidad de su ciclo. 

Las estimaciones de elasticidad-precio e ingreso confirman la hipótesis 2, al obtenerse una 
elasticidad-precio mayor, en valor absoluto, que la elasticidad ingreso 1.00 y 0.60 respecti
vamente. 
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Estos acontecimientos originaron el gran crecimiento ~e las exportaciones legales de carne 
de Colombia desde 1965. 

Por lo expuesto antes, se decidió trabajar con una nueva especificación de la función de de
manda en donde estuvieran explícitamente involucradas las épocas de auge del mercado ex
terno. La nueva especificación es: 

Log (precio real de carne)t = log /lo + /l, (producción per capita) ... 
· .. + /l2 log (ingreso real per capita), + /l3 log (precio real de suslUutos\ ... 
· .. + {34 log (ingreso real per capita oe Venezuela) ... 
· .. + /ls (dummy) log (ingreso real per capita de Venezuela)t' [3J 

La variable binaria (dummy), incluida en la Especificación [3], toma valores de I en los 
períodos de alto volumen de las exportaciones de 1957 a 1960 y de 1969 a 1975, y de O en 
los años restantes. 

Las Regresiones VII a X del Cuadro 42 corresponden a la EspeCificación 13]. La variable 
resultante de multiplicar el ingreso de Venezuela por la variable binaria es altamente significa
tiva, el R2 alcanza el máximo valor de este parámetro en todo el proceso de ajuste (Regresión 
VIII, Cuadro 42), lográndose eliminar la autocorrelación de residuos en las Regresiones VII y 
VIII. Todas las variables involucradas en las relaciones resultan Significativas, excepto la serie 
de ingreso de Venezuela que pierde significancia. 

Para conocer cual de los precios de los sustitutos alternativamente empleados es el que me
jor se desempeñaba desde el punto de vista estadístico, se utilizaron los criterios de precisión 
de los coeficientes estimados, eficiencia implícita del diseño muestral y contribución de cada 
variable explicatoria a la colinearidad total, sugeridos por Gilbert 1 o. Según dichos criterios, la 
variable precio del cerdo es la que mejor funcionaba en términos de eficiencia implícita y baja 
contribución a la colinearidad total de la regresión, en tanto que la variable preCio de pollo era 
la de más pobre desempeño (véase el Cuadro 44 y Regresión X). 

Dado que la variable resultante de la combinación de los precios del pollo y del cerdo tiene 
un desempeño intermedio entre las dos variables que la constituyen y el hecho de que en las 
regresiones en donde se usa se logra eliminar la autocorrelación de residuos, se infiere que las 

CUADRO No. 44. Criterios de Gilbert' o para el análisis de multicolinearidad, Regresiones VIII 
aX. 

Criterio Regresiones 

VIII IX X 
,_._. 

Precisión estimados· 0.00256 0.00215 0.00421 
Eficiencia implícita** 33 % 46 % 28 % 

Contribución a la colinearidad*** (0/0) 100.0 100.0 100.0 
Variable: 
1) producción por habitante 3.0 4.6 3.6 
2) ingreso por habitante 39.3 18.4 43.9 
3) precio sustitutos 13.4 9.0 23.0 
4) ingreso Venezuela 34.8 51.0 21.4 
5) idem x dummy 9.5 16.8 8.1 

~--~--'-' .. _-_._--
(*) Precisión de los coeficientes estimados medidos por la longitud del vector de errores de los coeficientes estimados (Gil

bert10), 
(",*) Eficiencía del diseño muestral implícita en la muestra según criterio sugerido por Gilbert, 

(*"'*) Con~bucjón de cada variable explicativa a la colinearidad presente en el conjunto de datos, según criterio sugerido 
por Gtlbert. 
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impuesto del 2 % sobre el valor del producto exportado, con la finalidad de desarrollar acti
vidades de promoción de exportaciones. Este débil intento no estimuló la exportación legal 
de carne, la cual fue prohibida por la Resolución 118 del 26 de enero de 1959, emanada del 
Ministerio de Agricultura. Sin embargo, entre 1957 y 1960 se registraron altos volúmenes de 
exportación ilegal (véase el Cuadro 5 del Capítulo 3) lo que coincidió con una alta tasa de cre
cimiento del ingreso real per capita de Venezuela, expresado en pesos colombianos, 3.8 % 

promedio anual (véase el Cuadro 43). 

CUADRO No. 43. Tasas de crecimiento de la variable ingreso per cap ita de Venezuela (INVR)*. 

PERIODOS 

1953al956 
1957 a 1960 
1961 a 1964 
1965 a 1975 

Tasa de 
crecimien to 

anual 

Porcentaje 

1.7 
3.8 

--6.9 
6.0 

Valor de la 
variable (dummy) 

o 
1 
O 
l 

(*) lNVR = ingreso nacional de Venezuela per capitll deflactado por el índíce de precios al por mayor en Venezuela y 
multiplicado por la relación de tasas de cambios reales Colombia/Venezuela; pesos oolombianos por dólares/bolívares por 
dólares. 

De 1963 en adelante la política de promoción de las exportaciones fue más agresiva; se creó 
un régimen de exportaciones menores con grandes estímulos tributarios y cambiarios, tales co
rno la exención del impuesto sobre la renta y los complementarios del 40 0/0 del valor bruto 
exportado,y no someter a control de cambios las divisas que provenían de las exportaciones 
(Resolución NO 99 del 21 de marzo de 1963). 

En 1967, el Decreto Ley 444, cambió los estímulos tributarios y creó el Certificado de Abo
no Tributario (CAT) con las siguientes características: 

a. Aplicable a todos los productos, excepto al petróleo y sus derivados, cueros crudos de res, 
y café. 

b. Su cuantía sería el 15 0 ;0 del valor total del reintegro obligatorio de divisas en su equiva
lente en moneda colombiana. 

c. El tipo de cambio para liquidar las divisas sería el promedio de la cotización en el 
mercado bancario de los certificados de cambio, en el mes calendario inmediatamente 
anterior a su liquidación. 

d. Los CAT serían recibidos a la par en las oficinas recaudadoras de impuestos y exentos de 
toda clase de gravámenes. 

Según FEDESARROLLO (citado en el Capítulo 3), desde 1969 el precio externo comenzó 
a ser mayor que el precio interno por: 1) la creación del CAT; y 2) el mejoramiento del tipo 
de cambio para las exportaciones menores. Cabe destacar que entre 1965 y 1975 el ingreso 
per cap ita venezolano expresado en pesos colombianos creció a la elevada tasa del 6.0 0/0 
promedio anual (véase el Cuadro 43). 

En 1969 se hicieron fuertes inversiones en infraestructura de mataderos para exportación y 
en 1970 se comenzaron los envíos de carne en canal a Europa; en ese año se observó un gran 
incremento en la demanda mundial de carne. 



CUADRO No. 42. Demanda agregada de ganado bovino, parámetros estimados en funciones doble-logarítmicas, 1953-1975. g; 
Ingreso real 

Método Precio de la carne de Ingreso Venczuelalhabítante 

Regre- de estima- Producciónl cerdo disponiblel Serie! Inter-
sión ción habitante cerdo pollo y pollo habitante Serie "'dummy" cepto R' D.W. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (lO) (11 ) 

1 MCO -0.713 0.336 0.362 1.134 0.585 1.310 S (-3.48) (1.46) (2.30) (0.84 ) " 11 MCO -0.824 0.136 0.417 1.612 0.550 1.391 " ~. 
(4.12) (0.68) (1.52) (0.83) '" " III MeO -0.762 0.280 0.459 0.892 0.572 1.338 <5: 
(-3.80) (1.22) (2.10) (0.51 ) " 

IV MeSE -0.852 0.293 0.5\2 -3.378 0.604 0.965 lt 
( -4.14) (1.33 ) (2.48) (-1.89) ~ 

V MCO -0.888 0.664 0.449 0.153 2.416 0.63\ 1.551 o-... 
(·A.33) (2.11 ) (2.36) (1.70) (-0.94) ~ 

VI MeBE - 1.056 0.787 0.564 0.\98 -8.640 0.696 1.083 l ( -'-5.\6) (2.72) (3.02) (2.34) (-3.\3) 
VII MCO -0.819 0.7\1 0.535 0.053 0.ül0 -1.781 0.72\ 2.140 

( -4.40) (2.5\ ) (2.84) (0.58) (2.34) (-0.77) 1} 
VIII MCSE 1.004 0.837 0.598 0.092 0.011 -7.698 0.804 1.970 S> 

(-5.90) (3.49) (3.86) ( l.l7) (3.06) (-3.34) i5" 
IX MeBE -0.891 0.628 0.288 0.042 0.009 -4.387 0.767 1.522 ¡¡ 

"" (-4.90) (2.79) (2.14) (0.53) (2.37) (-2.42) Ji" 
X MCSE -1.053 0.431 0.635 0.004 0.012 -5.636 0.724 1.509 1} 

(4.93) ( 1.95) (2.68) (0.05) (2.70) ( -1.96) .... 
::si ..... 

(1) MCO: mínímo~ cuadrados ordinarios; MeBE: mínimos cuadrados bietáficos. '" (2) LPTCH; índice (1965=100) de la matanza de ganado (Cuadro 39, columna 6) por habitante (Cuadro 44, columna 2); cuando el método de estimación es MCBE se uti1iza~ .... 
'" ron los valores predichos por la Regresión VII de la oferta (LPR07H). ~ (3) LCCM: índice (1961 =] OO) del precio minorista de la carne de cerdo en seis principales ciudades (Cuadro 44. columna 5) deflat,'tado por el índice de precios: mayorista 

(1955=100) (Cuadro 44, columna 5). 
(4) LPOM: índice (1961 =100) del precio minorista del pollo eviscerado en el mercado de Bogotá (Cuadro 44, columna 4) deflactado por el índice de precios mayoristas. 
(5) LP2SM: promedio simple de los índices (3) y (4). 
(6) LINDMH: ingreso anual disponible (Cuadro 44, columna 1) por habitante (Cuadro 44, columna 2) deflactado por el índice de precios mayoristas.. 
(7) U!\:'VR: ingreso nacional de Veneruela (Cuadro 44, columna 8) por babitante (Cuadro 44, columna 10) deflactado por el índice (1955=100) de precios al por mayor en 

Venezuela (aJad ro 44, columna 9), y multiplicado por la relación de tasas de cambio reales Colombia/Venezuela (CoL S/dólar y BolÍvares/dólar); (Cuadro 44, columnas 
11,6, 12 y 9. respectivamente). 

(8) LINVR3; variable anterior multiplicada por una variable binaria que asume vaJores de uno en los períodos de 1951 a 1960 y de 1965 a 1975 y valores de O en los años res-
tantes en que no hubo acceso efectivo al mercado de exportación. 
La letra L que antecede al nombre de cada variable indica que se trabajó con los logaritmos en base! de la respcctíva variable. 
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Log (precio real de carne), = lag ¡lo + ¡JI lag (producción per cap ita ), .. , 

.. ,+ Ii 2 lag (ingreso real per capitah + Ii 3 lag (precio real de sustitutos)t 
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Para el ajuste estadístico se utilizan alternativamente los métodos de mínimos cuadrados or
dinarios (MCO) y mínimos cuadrados bietápicos (MCBE). Cuando se usa MCO la producción 
per capita observada se incluye como variable explícatoria; cuando se ajusta mediante MCBE 
se utiliza como variable explicatoria la producción per capíta predicha por la Regresión VII de 
la oferta ajustada en la sección an terior de estc cap Hulo. 

Las Regresiones l a IV del Cuadro 42 corresponden a la Especificación [1 J. En este conjun
to de regresiones se emplean alternativamente los diferentes precios de los siguientes sustitu
tos: de pollo, de cerdo y un precio promedio simple de pollo y cerdo, Se encuentra una alta 
correlación entre el precio de la carne y la producción per capita; esta última variable es alta
mente significativa, la variable ingreso per capita menos significativa y los precios de sustitutos 
aparecen como muy poco significativos. 

El coeficiente de determinación múltiple (R') fluctúa entre 0.55 y 0.60. La estadística 
Durbin-~Watson (DW) revela la presencia de residuos autocorrelacionados. Nótese que cuan
do se utiliza MCBE (Regresión IV) se obtiene el mayor R' y mejora la significancia de las 
variables explicatorias. 

Dado que el sistema oferta-demanda es un sistema de ecuaciones simultáneas se espera 
un mejor ajuste cuando se usa MCBE. Los R' obtenidos relativamente bajos indican que un 
alto porcent<ije de las variaciones del precio aún no se han explicado y que otras variables 
explicatorias del precio se excluyeron de las relaciones. 

Se sabe que el precio interno de la carne en Colombia está influenciado por factores exter
nos y, en particular, por los niveles de precios de la carne e ingresos de Venezuela, país que por 
su vecindad geográfica y sus problemas de abastecimiento interno, se ha constituido en el mer
cado natural de la carne colombiana. Este hecho fue ignorado en la Especificación [1 J. 

La variable más relevante para captar la influencia del mercado venezolano sobre el de Co
lombia es el precio de la carne en Venezuela, pero al no disponerse de una serie completa de 
esta variable, se usó el ingreso real per cap ita de Venezuela, para tratar de captar el efecto del 
mayor poder adquisitivo de los venezolanos sobre la demanda agregada de carne de Colombia 
y mejorar el grado de explicación de la variable precio. 

La nueva especificación de la función corresponde a: 

Log (precio real de carne)t ~ log Ii O 

+ ¡¡ I log (producción per cap ita )1 

+ {J2 log (ingreso real per cap ita )1 
+ ¡¡ 3 log (precio real de sustitutos)! 
.,. {J4 log (ingreso real per capita de Venezuela), [2J 

Las Regresiones V y VI del Cuadro 42 corresponden a la Especificación [2J. Se trata de la 
misma función ajustada alternativamente mediante MCO y MCBE, El ingreso venezolano resul
ta muy significativo y mejora la significancia de las variables exp!icatorias restantes. El R' se 
eleva hasta 0.70 aproximadamente. De nuevo el mejor ajuste se consigue cuando se emplea 
MCBE (Regresión VI). Los problemas de auto correlación de residuos siguen presentes, Al 
analizar los residuos de las funciones <ijustadas, se observa que en los periodos de 1957 a 1960 
y de 1965 a 1975 hay prevalencia de altos valores residuales, lo que coincide con altos 
volúmenes de exportación efectuados en esos afios. Se concluye que los problemas de autoco
rrelación de los residuos pueden estar asociados con el mercado externo. 

A continuación se describen algunas medidas de política y hechos relevantes del mercado 
externo en los períodos citados. 

Desde 1957 (Decreto 230 del 25 de Septiembre de 1957) se facultó al Instituto de Fomen
to Industrial (IFI) para promover exportaciones diferentes a las tradicionales, creándose un 
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CUADRO No. 41. Infonnación adicional utilizada en las estimaciones de la oferta de carne. 

Años 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

1975 

(*) 

tU) 

{*U} 

Nuevos 
Precios del préstamos Inventario 

para la de 
arroz* algodón* ganadería ** animales*** 

n.d. n.d. n.d. 13.399 
n.d. n.d. n.d. 13,284 
n.d. n.d. n.d. 13.124 
373 860 387 12,989 
472 920 368 12,994 

345 953 493 13,302 
378 887 495 13,740 
415 779 584 14,011 
416 747 693 14,236 
399 714 747 14,478 

400 763 573 14,781 
416 860 563 15,177 
390 896 481 15,618 
429 838 485 15,920 
435 799 592 16.208 

408 819 646 16,440 
368 786 711 16,737 
403 768 633 17,281 
471 969 394 18,000 
442 832 386 18,710 

422 811 388 19,229 
435 791 492 19,808 
367 752 463 21,400 
331 702 659 22,100 
310 751 587 23,032 

260 706 630 23,888 

Precios por tonelada recibidos por el productor ron tres años de rezago. El algodÓn es "algodón en rama" (DANE6 
pp. 93 y 95) pru:a los precios redbidos., Fueron deflactados por Un índice de precios de 42 productos al POr mayor 
(1952=100), publicado ror el Banco de la República en varios números de su revista. 
Basado en KalmanoviU 3, p. 151. Son millones de pesos deflactado$ por el índice de precios al pOI mayor citado en 
las columnas de precios del arroz y del algodón del cuadro, Se refiere a los nuevos préstamos de la Caja de Crédito 
Agrario y de jos bancos comerciales, 
De 1950 a 1972: DANE' P. 227. 
De 1972 a 1977: DANE", pp. 92-93. 

ingreso real per capita creció con más rapidez que el precio real de la carne, por consi
guiente, en dicho período la elasticidad -precio subió implícitamente en relación con la 
elasticidad-ingreso. 

d. En Colombia la elasticidad de sustitución ha sido alta, lo cual explica en parte la baja 
observada en el consumo per capita. 

Para someter a prueba las hipótesis planteadas se ajusta estadísticamente una función de 
demanda total de carne vacuna. 

El proceso de ajuste se inicia con una especificación doble-logarítmica del siguiente tipo: 
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CUADRO No, 40. Oferta de ganado bovino, parámetros estimados en funciones doble-logarít
micas, 1953 a 1915*, 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

Precio 
Año de Nuevos Inventario 

la préstamos de Estadís-
Regresión de la del del obser- para la anúnalcs Inter- R' Uca de 

carnea arroz« algodón" vaciónb ganadería" IodependientesC sección Durblo 
Walson 

1 1.022
d (3.15) -0.17 0.321 0.192 

1I 0.861 0.320 -1.135 
6.25 (2.61) (0.92) (-2.16) 0,455 0.258 

1II 0.376 0.501 -0.398 0.031 
(3.57) (4.75) (-2.38) (13.82) 0.47 0,953 0.765 

N 0,442 0.557 -0.059 0,032 0.1 95 -3,84 0,966 (4.63) (5.89) (0,23) (15,97) (2.58) 0,993 

V 0.311 0,687 -0,461 1.167 -9.28 (2,10) (4.62) (-2,01) (9.64)' 0.911 0.788 

VI 0,506 0.223 -0.366 0,073 -1.656 
(5,76) (2,03) (-2,85) (6,40) (-3.71¡f 14,74 0,974 0.817 

Variables independientes 
Regresión 
No. VII 

(1) Precio de la carne' 0.389 
(5,23)d 

(2) Precio del arroz· 0.318 
(2,96) 

(3) Precio del algodón" -0,285 
(-2.57) 

(6) Inventario de animales· 2.089 
(19.73) 

(1) dg x (1) 0,239 
(1.75) 

(8) dg x (2) 0.322 
(1.71 ) 

(9) dg x (3) -0.346 
(-1.58) 

(lO) d8 x (6) -1.395 
(-4.85) 

(11) dg 12.760 
(3,57) 

Intersección -17.43 
R' 
Estadística Durbín-Watson 

(a) Tomado en forma logarítmica, rezagada tres años. 
(b) Tomado en forma aritmética, 
(e) Tomado en forma logarítmica; se refiere al inventario al final del año anterior. 
(d) Los números entre paréntesis son los estadísticos t para la hlpótesis de que el coeficiente es igual a Q. 
(e) erro! estándar fue igual a 0.121. 
(f) error estándar fue igual a 0.446. 
(g) d = 1.0 para los años 1961·1975 y O para los demás años introducido en forma aritmética. 

(*) Log producción de carne corregida es la variable dependiente. 

0,990 
1.947 
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demostrar que esas elasticidades pueden variar de acuerdo con la variación en la elastici
dad oferta-inventario del año anterior y la elasticidad oferta-inventario deseado que 
resulta de la variación en el coeficiente de ajuste (/3), la tasa neta de natalidad (b-d), y la 
razón entre el inventario deseado y el inventario al final del año anterior (Si/St-l). Se 
pueden derivar las siguientes relaciones para precisar las direcciones de estos cambios: 

, 
a .i2!.. St_1 a 

aQt Si 
aS t_1 Qt aSi Q 

ail > O ail < o [ 8J 

o~ ilQt St_ a [aQt Si1 
OSt_l Qt < o oSi gt 

o(b-d) a(b-d) :> o [9] 

a[; o Qt St_ o [oQt st] 
aS t_1 Q 

> o o Si Q, < o 
a(Si/St_l) a(s! /St-l ) 

[ 10] 

No es probable que los cambios en /3. b-d Y StfSt_1 experimentados en el período de 
1967 a 1975 fueran negativos. Por eso, únicamente el patrón de cambios en la Ecuación 
[9] es consistente con lo que se encuentra en la Regresión VII. Se puede concluir que sí 
hubo cambios tecnológicos en el hato ganadero después de 1966 en el sentido que 
aumentó la tasa neta de natalidad. 

c. El papel de los precios fue importante en la oferta, pero en particular en la explicación 
de los ciclos. Los efectos de los precios a lo largo del tiempo, aparentemente fueron 
mínimos como consecuencia de la falta de una tendencia en los precios relativos de la 
carne. Es interesante el hecho de que las elasticidades oferta-precio aumentaron por los 
cambios tecnológicos observados. La conclusión importante es que el cambio tecnológico 
hizo más pronunciados los ciclos de la producción ganadera. 

Los Cuadros 40 y 41 resumen las estimaciones discutidas en esta sección y la infonnación 
utilizada para ellas que no se encuentra en los cuadros precedentes. 

LA DEMANDA DE GANADO 

Las hipótesis centrales de esta sección son: 

a. La demanda por carne vacuna en Colombia es relativamente elástica con respecto al 
precio de la carne y dicha elasticidad es mayor, en valor absoluto, que las estimaciones de 
elasticidad-precio efectuadas en Argentina, Uruguay y otros países, con ciclos de produc
ción y precios ganaderos más acentuados. 

b. La elasticidad precio de la demanda por carne vacuna en Colombia es mayor que la 
elasticidad-ingreso, y la relación elasticidad-precio a elasticidad-ingreso es menor o 
igual a 1.6. 

c. En la década de 1950 a 1960 el precio real de la carne subió más rápido que el ingreso real 
per capita, por tanto, la elasticidad-precio implícita en este período tuvo que ser baja en 
relación con la elasticidad-ingreso; por el contrario, en el período de 1960 a 1970 el 
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Log (Producción corregida) = 14.74 + 0.506 Log (Precio carne)t_3 ... 
(5.76) 

... + 0.223 Log (Precio arroz)t .. 3 - 0.366 Log (Precio algodón)'_3 
(2.03) (-2.85) ... 

. . . + 0.073 (Año) - 1.656 Log (inventario )t-l 
(6.40) (-3.71) 

N = 23 
R' 0.974 
Estadística Durbin-Watson = 0.817. 
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[VI) 

La explicación principal tiene que ver con la alta correlación entre el inventario y el año de 
observación. Su correlación simple fue de 0.99. Esto indicó que no sería posible distinguir 
entre el efecto parcial del tiempo sobre la oferta, tomado como afio de observación, y el efecto 
de la variable inventario. 

Por eso, se definió otro índice del tiempo, d, que tomó valores de 1.0 en los años de 1967 a 
1975 y valores de O en los demás años y se introdujo en la forma expresada en la Ecuación 
[7) y en otras formas también. El índice fue definido así porque aparentemente sucedió algo 
fuera de lo normal después de 1966 (Fig. 2). Poi ejemplo, se aumentó muy rápido la matan
za de machos y la respuesta de la oferta a los cambios en los precios parece que se adelantó. 

Se obtuvo el mejor resultado al incluir la variable d en la fonna expresada por la Ecuación 
[7], como se ve a continuación: 

Log (Producción corregida) = 17.43 + 0.389 Log (Precio carne)t_3 ... 
(5.23) 

... + 0.239 d x Log (Precio carne)t_3 + 0.318 Log (Precio arroz)t_3 ... 
(1.75) (2.96) 

+ 0.322 d x Log (Precio arroz),_3 
(1.71) 

0,346 d x Log (Precio algodón)t_3 
(-1.58) 

- 0.285 Log (Precio algodón)t_ 3 ... 
(-2.57) 

+ ... 

... + 2.089 Log(Inventario)'_1 -1.395 d x Log{lnventario)'_1 +12.760 d [VII] 
(19.73) (-4.85) (3.57) 

N = 23 
R' = 0.990 
Estadística Durbin-Watson = 1.947. 

Las conclusiones sobresalientes de esla última regresión, junto con algunas de las anteriores, 
son las siguientes: 

a. El valor R2 = 0.99 indica que hay un ajuste casi perfecto a los datos. Además, la pequeña 
variante que queda por explicar no demuestra la autocorrelaci6n que era evidente en las 
demás regresiones. 

b. El efecto del índice de tiempo fue aumentar, en términos absolutos, todas las elasticida· 
des oferta-precio y de bajar la elasticidad oferta-inventario. ¿Qué indica esto? Se puede 
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También, en los análisis de las influencias de los factores diferentes a los precios se experi
mentó con la adición del crédito para la producción pecuaria bajo la hipótesis que el volumen 
de crédito disponible podría limitar la capacidad de crecimiento del sector. Para tal propósito, 
se tomó el valor de los nuevos préstamos ganaderos de la Caja de Crédito Agrario y de los ban
cos comerciales, se deflactó por el mismo índice de precios usado como deflactor de los otros 
precios usados como variables independientes, y se rezagó el resultado en tres años. La varia
ble resultante no presentó correlación alta con la mayor parte de las otras variables indepen
dientes. Sin embargo, surgieron dos problemas. 

Primero, apareció ser una variable muy fluctuante y poco representativa de los factores de 
tendencias. Su correlación simple, por ejemplo, fue de 0.14 con el tiempo. Aún más grave fue 
su alta correlación negativa con el precio del algodón. Por un lado, esto implica que una alta 
proporción del crédito ganadero se orientó probablemente a la costa norte y fue un factor an
ticíclico en la producción algodonera y procíclico en la producción de carne. Por otro lado, 
al ser una variable de igual capacidad para predecir la oferta de la carne que el precio rezagado 
del algodón, no tiene sentido incluir ambas variables en la estimación de la oferta. Esta conclu
sión, que hizo eliminarla de las regresiones posteriores, se ilustra mediante una comparación 
entre la regresión anterior y la siguiente: 

Lag (Producción corregida) = 3.836 + 0.442 Lag (Precio carne)t_3 ... 
(4.63) 

. . . + 0.557 Lag (Precio arroz)t_3 
(5.89) 

0.059 Lag (Precio algodón)t_3 ... 
(0.23) 

+ 0.032 (Año) + 
(15.97) 

0.195 Lag (Nuevos préstamos)t_3 
(2.58) 

N = 23 
R2 = 0.966 
Estadística Durbin-Watson = 0.993. 

[IV] 

Quedó por experimentar la inclusión de la variable inventario. Se escogió para dicho propó
sito la serie respectiva de Kalmanovitz12 

, por estar disponible para todo el período de 1950 a 
1975. También, fue construida mediante una metodología explícita y el valor del inventario 
que arrojó para 1970 estuvo cerca del valor más probable del mismo que se calculó en el Capí
tulo 2. Al incluirla con las tres variables de precios rezagados resultó la siguiente regresión: 

Lag (Producción corregida) = -9.28 + 0.311 Lag (Precio carne)t_3 ... 
(2.10) 

... + 0.687 Lag (Precio arroz)t_3) 
(4.62) 

+ 1.167 Lag (Inventario )t-1 
(9.64) 

N = 23 
R2 0.911 
Estadística Durbin-Watson = 0.788. 

0.461 Lag (Precio algodón)t_3 ... 
(-2.01 ) 

[V] 

Al agregar el año de observación a la regresión anterior el coeficiente del inventario tomó 
el signo contrario, el coeficiente del año resultó muy alto' y la elasticidad-precio de carne su
bió mucho: 
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que no serviría como variable que representara el costo de la alimentación ganadera. Su corre
lación simple con el tiempo fue -0.96. 

La influencia del precio del maíz resultó muy débil y su coeficiente estimado demostró bas
tante sensibilidad a la especificación de la función de oferta; es decir, a las variables incluidas y 
excluidas en las regresiones. 

Esta última observación dejó sólo dos variables: los precios del algodón y del arroz. 
El precio del algodón siempre se comportó bien en las regresiones, en el sentido de que el 

signo de su coeficiente estimado fue del valor esperado (negativo) y estadísticamente significa
tivo. Además, su correlación simple con factores de tendencias fue baja, por ejemplo, de 
-0.47 con el tiempo. Estos resultados permiten concluir que el algodón compitió en forma 
importante con la actividad ganadera y que su precio representó un costo de oportunidad para 
esta actividad, principalmente en la costa norte. 

El comportamiento del coeficíente estimado para el precio del arroz fue menos estable que 
el del algodón, pero siempre conservó el signo esperado (positivo) de un cultivo complementa
rio a la ganadería y, a veces, dependiendo de las variables incluidas en las regresiones, resultó 
estadísticamente significativo. Se cree que su significancia estadística sería mayor si fuera po
sible aislar el precio del arroz de secano del precio promedio del arroz. Ante estos heehos, se 
resolvió seguir incluyendo el precio del arroz en etapas posteriores de la estimación de la fun
ción de oferta. 

Por lo tanto, Se concluyó la segunda etapa con la siguiente regresión: 

Lag (Producción corregida)t = 6.25 + 0.861 Log (precio came)t_3 + ... 
(2.61 ) 

... + 0.320 Lag (Precio arroz)t_3 
(0.92) 

N = 23 
Rl = 0.455 

1.135 Log (Preeio algodón)t_3 
(-2.16) 

Estadística Durbin-Watson = 0.258 [U] 

La tercera etapa se dedicó al análisis de los factores diferentes a los precios. Todas las esti
maciones de las etapas anteriores demostraron que era necesario encontrar variables estabiliza
doras de la regresión; es decir, explicar lo que aparecería como factor de tendencia. Las varia
bles para dicho propósito fueron la de tiempo y la de inventario, en vista de las consideraciones 
teóricas que arrojó la Ecuación [7], aceptando con cautela la inclusión del inventario en las re
gresiones, por los problemas señalados en el Capítulo 2 acerca de la calidad de la información 
disponible sobre esta variable. 

En un primer intento, se incluyó la variable tiempo como otra variable independiente cual
quiera y resultó altamente significativo su coeficiente. También, su inclusión en las regresio
nes bajó el valor estimado para el coeficiente del precio de la carne. La más importante, sin 
embargo fue, que su coeficiente asumió valores entre 0,029 y 0,032, indicando que no había 
ninguna tendencia entre los precios durante el período de 1950 a 1975, dado que se observó 
anteriormente (Cuadro 6) que la tendencia de la producción fue de crecer a un ritmo anual de 
2.9 0/0, en promedio, durante los 25 años. Como ejemplo de estos resultados se presenta: 

Lag (Producción corregida) = 0.47 

... + 0.501 Log (Precio arrozh_3 
(0.475) 

... + 0.031 (Afio) 
(13.82) 

N 23 
R' = 0.953 

+ 0.376 Lag (precio carnelt-3 ... 
'<3.57) 

-0.398 Lag (Precio a1godón)t_ 3 ... 
( -2.38) 

Estad ística Durbín Watson 0.765. [III] 






