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CENTRO e• r:~:.:-11 ~' , 
• VI,..~ ,,ENTACION 

IIIM:BTIIKIDII EN HiiilS lE LA RIEPT 

IENiRl IEL aNIEXTO CIENTIFICJ Y B:x=UBDOIICJ lE UB f'A)/ 
o (J 

Rlall R. Veras y CarlCG SSrél 

El Ccmi té Asesor de la RIEPT, integrado por los coordinadores 
nacionales de los Programas de Pastos y Forrajes de lO!ll paises 
integrantes, en la. ra~üón re•alizada. en 1985 en CIAT, Cs.li, Colombia, 
decidió que el rol de las investigaciones realizadas por la RIEPT, 
deber:ta ser reexaminado a l.?. luz de las n:=cesidades espec! ficas de los 
países y de su pot~mc:ial científico y económico, para maximizar las 
v~:ntajas qLte Llna red de investigación continent."'l como la RIEPT, pl.tede 
aportar a los países integrantes de la miana. Hasta entonces, las 
accic:nes de investigación dl? la RIEPT dLtranté esos primeros aFies da 
colaboración entre instituc!o~es nacionale<~ e intennacionalgs, 
implementada por encima de Hmite,:; políticO$ 'f de difei'"Ef1c:iar:; EOC:iales 
poli ticas y de recursos, se habían reali;:ado casi exclLtsiv.:<trente dentro 
de Lll'l marco bastante gB1m-al de ecosistemas c:at-actr:dzados 
principalrra1te para el trópico sudamericano por Cochrane et ¡¡¡1. (1985) a 
partir de la idllnti ficación y cuantificación da variables climáticas y 
de suelos a nivel bastante agregado. Este trabaJo sirvió 
extraon:lin.ariatJEnte bien para enfocar con IILICha precisioñ' los objeti\ICS 
de la evaluación de gram!neas y leguninosas adaptadas a suelos de 
extrema acidez y baJa fertilidad, caracterf.sticos de la fra1tara 
agrícola del continente. 

El progreso realizado en dicha evaluación, así como los grandes 
avances logrados en la idmti ficación de metodologias de investigación 
apropiadas a las circunstancias, ha quedado dOCLVIIE!Iltado en los manuales 
de la RIEPT y en las manorias de aJS reLtniones plenarias. La 
ac:unulación de conocimientos GObre el desempel'lo del gennoplasma evaluado 
y de pasturas ensambladas a partir del misno, prodLU:to de mé.s de 200 
e11perimentos realizados en los 19 pa:l. ses que integran la RIEPT, ha 
sugerido claramente qLie se requieren aj1.1stes en el marco utilizado hasta 
el presente para orientar las actividades de la red. Lh factor 
contribuyente a esta re-aval~1ación es el hectc de que el continuado 
crecimiento de la RJEPT ha alc.mzado regiones no contempladas 
inicialmente, dende los Sl.!j¡Jlm; son m9'1oa ácidos, de moderada fertilidad 
y donde ya no es válido hablar en ~énninos de "fn::tntera agrícola", dcr1de 
la actividad agropecuaria es l!n h..."Ch:l desda hace 11'1..\Ch::ls af'\oo. P01• 
t.H timo, y ello no debe afectó\r accicr.es futLtras de la RIEPT, h:;~y que 
señalar que la metodolog!a, s1 bien no nece<,;ario3111El11te el g:armoplas:-ma., 
e:;tá siendo aplicada en regionez qua claramente están fuera d<Jl área 
para la cual fue concebida :?Sta n«:l internacional. 

* Ph.D. ,ÍPrograma de Pastos Tropicales, Centro IntemaC:ional de 
Agr-icu'í tura Tropical ( CIAT) , Cc\li, Colcrnbia :J 



Es dentro ds este ccnte~etc que ccnviene refle~eicnar sobra la 
naturaleza de la RIEPT. Lha red intemacicnal eficiente d& 
investigación en pastes, debe poseer varias características (libres, 
1984)1 

1. Utilizar las 1111'\~611!1 miltW'lltiV- de una instib.AI:ión intemacicnal 
como CIAT para la colección, caracterización, mantenimiento y 
distribución de una amplia gama de genmcplasma forraJero. 

2. Poseer atrib.ltcs de adi tividad, pero sitrl.ll t:áleanEnte de 
~1.-,t..rtdad y de a:uullia ct. ~. 

Aditividad implica que la red nc se limita al intercambie de 
ccnccimientcs e~eistentea, sine que genera nueva información, mientras 
que ~l&IIB'Itaridad significa que lea nuevos ccnccimientcs sobre 
germcplasma se originan de esfuerzos cccrdinadcs y complementarios entre 
institucicnes y paises diferentes, dirigidos a evitar duplicacicnes 
innece~X~riaa de e~eperimentcs y cbaervacicneal solamente así se realizan 
eccnomías en el procese de investigación. Así, por ejemplo, la 
investigación sobre mecanismos ds producción de semillas en diferentes 
especies prcmisorias podría ser realizada en países diferentes 
(canplemantlaridad) que aportarían nueva infcnnación al bagaje ciEnt! ficc 
colectivo de la red (aditividad). 

3. Tener ra::1pn:x:1dad, basada en que tcdc9 les participantes aporten 
al caudal colectivo de ccnccimientcs y se bEneficien de él. 

Tal es el propósito de desarrollar una base de dates centralizada 
ecbre germcplasma, a la cual todos lea participantes puedan recurrir en 
btlsqueda de información. El mi6111C objetive dsbe ser cumplido por las 
p..tblicac:icnes de la red, como "Pasturas Tropicales• Bcletin", que 
permite c:anpartir la e~eperiencia ganada. 

Les aspectos anteriormente seRaladca de aditividad 0 
complementaridad y reciprocidad, si sen adecuadamente entendidos e 
implementados, permitirán, la extrapolación horizcntal ds 
caracterización de atributos del gennoplasma investigado, de su 
potencial relativo de producción y de SLtS requisitos de maneje, a través 
de áreas y regicnes ccn limi tac:icnes ambientales c:c:m..tne~~ a varios 
paises. 

4. Proveer adiestro!lll.l.entc dirigido a reforzar áreas ccmparativamente 
débiles, a medida que las mismas sen identificadas, manteniendo 
gran flexibilidad a efectos de c>.det:Liilrse a ru;c:esidades cambiantes. 

Objetivt'llll d6l la i"Q\Tlión 

En función de los anbocedenteG S&Ralados arriba, es qus el Comitá 
Asesor de la RIEPT decidió que se hacia necesario ree~eovninar la 
infcnn.."tc:ión de base sobre suelos, clima, etc:., disponible a nivel de 
cada uno de los paises. Más específicamente, se prepuse como obJetiva 
ganara!, recopilar, analizar e interpretar la información disponible 
sobre suelos, ecosistemas y sistemas de prcdLtc:ción, para identificar el 
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papel de pasturas y forraJes En el ámbito de trabaJo de loS programas 
naci01ales de investigación en pasturas y ~Kaminar las posibles 
c01tribuci01es de la RIEPT a los mismos. Claramente, el análisis 
prepuesto es nuy ambicioso e implica un estudio detallado de núl tiples 
fuentes de información, IIIJChas de las cuales trascienden el cO'lOCimiento 
estrictamente limitado a las áreas de pasturas y forrajes' as! lo da a 
entender el hecho de que se pretenda eKaminar el PAP&l de pasturas en el 
cO'lteKto de sist:ernas de producción. I'Cr ello, se sugiere que se puede 
plantear una serie de objetii!CS más especificas para esta reunión, tales 
comen 

1. Caracterización de los ecosist:ernas (suelos, clima, vegetación), 
sistemas de producción y marco socioec010mico de las áre.MJ de 
trópico bajo de cada pata, da1de la gan.aderl.a tenga imporbnc:ia 
actual o potencial. 

2. Identificar las principales limitantes (biológicas y 
socioec01ómicas) para el desarrollo de pasturas y forrajes en los 
diferentes ambientes y sist:ernas de producción en cada región del 
pais. 

3. Describir y ;malizar el estado actual de la investigación en 
pastLtras y forrajes a nivel regi01al, en términos de recursos 
humanos, fi sicos y económicos dispO'libles, asl. ccmo los r-ae...ul tados 
logrados hasta la fecha. 

4. Definir prioridades y astnllt.egias par;a la investigación en pasturas 
y forrajes a nivel regional y de pal.s, 

5. Evaluar el rol cumplido por la RIEPT hasta el momento vis-a-vis las 
necesidades de los pal. ses v proponer sus futuras estrategias y 
evolución. 

Estos obJetivos definen, en consecuencia, la información que 
deberl.a colectarse y analizarse para que, en el transcurso de la 
reunión, se puedan lograr avances significativos en la realización de 
las ventaJas canparativas de escala que una red c01tinental ccmo la 
RIEPT ofrece a las instituciones participantes. 

Para que los resul t:ados eKperimental&S generados por las 
actividades de la RIEPT tengM mayor poder de eKtrapolación y de 
generalización, es necesario dispcner de información de base, de cada 
una de las regic:nes representadas en la red y del ccnteKto de los 
sistemas de producción en que 1= rea.tl tados eKperirnentales serén 
utilizados en el fLtb.•.ro. Claramente, la investigación en pastLtras no se 
realiza en un vacio cienti fico, social o toccnómico1 es por esta razón 
que la información a que se deba tr:ner acceso trascienda a aquella 
referida puramente a los aspectos físicos del ambiente, tales ccmo 
suelo, clima y vegetación, que se habian utilizado hasta el pre5e11te e 
incluye otras fuentes de información, como las de naturaleza 
soc:ioeccnómica. Es en este conte::to qua cawiena eMamina.r brevemente el 
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propósito de la recolección y ~álisis de esta información, con el fin 
de establecer un marco general a la• presentaciones por paises que 
ccr~stib.tyen la esencia de esta reunión. 

El proceso de investigación en pasturas es un esfuerzo de in11ersión 
pública que hace la sociedad. at obJetive es mejorar el ni11el de 
bienestar de la sociedad, mediante un cambio tecnológico que permita 
hacer un uso más eficiente de los recun;os de que dispa19 dicha 
sociedad. Esto indica que para mejorar la eficiencia de uso de recursos 
debemos antes que nada, concx:er, inventariar y caracterizar los recursos 
disponibles. Además, se debe tener una idea del valor que la sociedad 
asigna a esos recun;os, es decir, qué productividad de los usos 
al temativcs a nuestra opción de tecnologia. L..cs prwciaa scr1 un 
indicador de esta valuación de los recursos. Se debe, sin embargo, 
reconcx:er que frecuentemente se pn¡sentan distorsiones debido a 
poli ticas arancelarias, cambiarias, etc. y fuertes fluctuaciones que 
hacen dificil su interpretación para la tona de decisiones de 
inl!eStigación, las cuales son siempre de largo plazo, particularmente en 
el caso de pasturas. Sin embargo, y a pesar de estas reservas, los 
precios son un buen punto de partida para plantear escenarios futuros. 

La importancia de precios cerno indicadores de escasez, se puede 
ITCStrar para el caso de los fertilizantes. En general, se recomienda el 
uso de 'roca fosfórica por ser una fuente de baJo costo y de liberación 
gradual de P en 5Uelos ácidos. No obstante, en rruc:has regiones de 
frontera con al tos costos de tr~sporte, el superfosfato triple es de 
menor costo por unidad de fósforo y por eso es el fertilizMte más 
usado. Esto naturalmente afecta las recomendaciones de frecuencia de 
fertilización y otras. 

La información sobre tGmlfla de las propiedades claramente afecta la 
factibilidad de la rnec:Mizac::ión de :.a siembre de pastos¡ un ejemplo nuy 
relevante en este conteHto es la atractividad relativa de tecnologiaa 
basadas en el Ltso de semilla sexual vs. semilla vegetativa. La ta-cia 
de la tierra y el man:o legal de la valuación de mejoras, tienen 
implicación en cuanto a la propensión de los productores a invertir en 
mejoras de larga vida útil, tales cerno pasturas perennes, vis-a-vis 
inversicr~es independientes de la tierra, cerno el ganado, maquinaria, 
cultivos anuales, etc. 

El uso de la tierra tiene implicaciones en varias dinensiones1 as{ 
por ejemplo, la presencia de agricultura en el sistema de producción 
provee posibilidades de establecer pasb.tras asociadas a cultivos y la 
dispa1ibilidad de socas o residuos de cultivos puede afectar la 
dispa1ibilidad de forraje en ciertas épocas y por ende, influenciar las 
prioridades en cuanto al tipo de pasturas deseables, etc. 

La descripción de la estratl!!gi& da dls!&arnlllo regional es un 
elemento importante a tener en cuenta para orientar la investigación en 
pasturas. De esta llk.VIera, si el gobiemo desea impulsar la producción 
de leche en sistemas de doble propósito, es probable que el tipo de 
pasturas, SLI flk.<nejo y utiliz<?.Ción será., diferentes que si se espera que 
la región se dEdiqLte sólo a la cria extensiva. 
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Dado qLte los recursos para investigación siempre sen limitados y 
compiten con otras inversiones públicas como carreteras, 
electrificación, etc., es importante maMimizar el esfuerzo por balancear 
adecuadamente las investigacicnes relevantes a corte plazo, con las de 
mis largo plazo. Ello implica tener en cuenta el U6l m :lnstib.ll:ialal en 
que opera el sector ganadero de la región, para adaptar el proceso de 
investigación a las realidades institucionales eMistentes. Sin embargo, 
no se puede ignorar la posibilidad de que eventualiiEilte se logre 
implementar cambios en las instituciones, si es que éstas limitan 
seriamente la realización del impacte esperado por la nueva tec:rlología 
generada por el proceso de investigación. Lh ejemplo corrún de estas 
situaciones es el frecuente divorcio que SE! encuentra entre 
inl!e5tigación y transferencia de tecnología, así como el de estas 
sectores oficiales con los mecanismos privados de divulgación y 
comercialización de la tecnologí&\ 0 t&lles como el sector semillerist&l. 
E'n este mismo conteMto, otro problema de aún mayor trascendencia es la 
falta de comunicación entre inl!e5tigadores y los poU tices que toman las 
decisiones sobre desarrollo agropecuario y financiamiento de la 
investigación agrícola. Se espera que el enfoque propuesto contribuya a 
superar esta brecha, realzando el aporte de la nueva tecnologl.a a los 
sistemas reales de producción. 

En conclusión, se espera. que la incorporación a la asignación de 
prioridades de investigación de LUla perspectiva de sistema que incluya 
no sOlo aspectos biológicos sino tambié11 soc:ioeconómicos, haga aún más 
eficiente el esfuerzo continental de investigación en pasturas 
tropicales realizado por la RIE?T y contribuya a transformarlo en un 
valioso instn..unentc de desarrollo aoc:ioec:onómico de la región. 

IEFEAEJICIAB 
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José M. Toledot 

Debemos rendir homenaje a algL~as gramíneas accidentalmente 
introducidas de Africa con el conercio de esclavos en el siglo XVII. Se 
trata de las gramíneas 1-typarrt-enia rufa (Yaragua, Faragua, F'-~tero), 

Panicum maxim..rn (B..Iinea, Castilla o Coloniao), "'"linis minutiflora 
(Pasto melaza, Ch:Jpin, Gordura) y Brachiaria nutica (F'ará, Gramalote); 
las que luego de su introduccién a las costas br-asileras '1 a Barbados, 

. se difL~dieron intencional o accidentalmente en todo el continente 
(F'~, 1972). Estas gramíneas rápidamente cubrieron las ricas 
fronteras del pasado, hoy las tierras de primera para la agricultura. 

Estas gramíneas se adaptar-on muy bien en los mejores suelos del 
carti.nente y p¡ermi U.er·cn la e><r.><·msién de la 9anaded.a vacuna de los 
trópicos americanos, p¡ennitiendo que a la fecha nL\8Stro ccnt.inente tenga 
una mayor disponibilidad de ganado por habitante en relacién con otras 
regiones del ~do tropical (CLoadro 1). 

* 

Cltadro 1. Relativa disponibilidad de ganado en regiones 
tropicales del mundo. 

Regién 

A'nérica tropical 
Africa tropical 
India 
SltdE.ste de Asia 

Cabezas de ganado/habitante 

0.69 
0."37 
0.24 
0.07 

Fuente: FI'O ( 1985). 

----------
Lider \Programa de 
Agricuftura Tr-opical 

Pastos Tropicale;;, Centro 
(CIAT), Cali, Colombia. 

Internacicnal de 



Cal el desarrollo de nuestra regiá-1 y el crecimiento de la 
población h.omana, las necesidades por alinentos han incrementado, al 
¡:unto que h:>y e:dste clara competencia por las mejores tierras, entre la 
ganadería y la agricultura. Es asi que la ganadería viene siendo 
desplazada de las zonas con suelos rnás fértiles, con mejor 
intraestn.~etura y acceso a los mercados, hacia áreas rnás pobres donde 
predaninan suelos menos fértiles y ácidos (Oxisoles, Ul tisoles, 
Entisoles e Inceptisoles) que cx:urren en áreas marginales y de frontera 
agrícola, para dar paso al desarrollo de cultivos. La produccién bovina 
al encontrar condiciones inferiores de produccién primaria del sistema 
en CL~to a disponibilidad (capacidad de carga) y calidad de forraje 
disponible, es negativamente afectada diSITiinuyendo sus índices de 
productividad y eficiencia en el uso de recursos disponibles en estas 
nuevas zc:nas. 

Debe mencionarse, sin embargo, que nuestro continente posee grandes 
recursos de tierra aún subutilizados principalmente por limitaciones 
edáficas. Este es el caso de las grandes e><tensiones de O>:isoles y 
Ul tisoles que cx:urren en Centroatnérica, Caribe y Sur-américa (Figura 1). 

De contarse con 
sostenibilidad de la 
estas zonas objetivo 

la tecnología qLte permita elevar la productividad y 
produc:cién primaria de los sistemas pecuarios en 

de la RIEPT, nuestro continente verá una revolucién 
masiva qLte permitirá gt·andes beneficios en cuanto: (a) mejor suministt·o 
e incremento de la oferta de can1e y leche pc~ra la alimentacién h.unana; 
(b) crecimiento e intensi ficacién de la ganadería en base a nuevas 
opciones tecnológicas para mejorar la oferta y calidad de la producc:ién 
primaria de los sistemas de produccién; (e) fácil movilización de la 
ganadería de los suelos más fértiles a zonas t·oy marginales con menor 
costo de oportunidad para la expansién de cultivos; y (d) proteccién y 
nejoramiento de los suelos ácidos de pobre fertilidad (frágiles). De 
esta forma se contribLiirá al desarrollo de A'nérica tropical co1 opciones 
tecnológicas, económica y ecológicamente apropiadas. 

Objetivos y estrategias de la RIEPT 

Debe aquí mencionarse los ·fallidos intentos de introduccién de 
opcio1es de germoplas;ma y tecnología seleccio1ados de otras regia1es del 
nundo. En los años cincuenta y sesenta, los programas de desarrollo de 
nuestros paises con apoyo y financiamiento internacional trataron de 
introducir cultivares y variedades de gramíneas y leguminosas forrajeras 
seleccia1adas en otras regia1es del inLUldo tropical. Lamentablemente por 
falta de adaptacién a las ccndiciones de suelo, clima y principalmente 
en el caso de legL•ninosas a las altas presiones bióticas existentes en 
nuestro c01tinente (centro de diversidad de las principales legLuninosas 
comerciales), éstas fallaron en los sistemas de produccién pecuarios de 
nuesb·a r·egiá-1. Este es el caso de Centrosema po•bescens con.:.,, de 
IIEcnotcrlia wightii cv. Tinan::o, Stylosanthes guianensis cvs. Schoffield, 
Cool,, EndeveaLtr, etc., Macruptilium atro¡:urpureum cv. Siratro, etc. 

A'lte esta realidad, en 1979 el entonces Programa de Ganado de C'.ame 
del CIAT pron1.1eve LUl<l reLUlién de Hderes de programas tle investi~.1acién 

en ins-titucia:1es n~cic:nales del cc:ntinente~ lor~ que decidEn formar la 
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F\'ed Intemacicnal de Evaluacién de Pastos Tropicales (RIEPT). Luego de 
reccnocerse la necesidad de de:,;arrollar in situ una nueva tecnología de 
pasturas para las ccndicicnes de suelos pobres y ácidos del ccntinente, 
se definieren los siguientes objetivos: 

Estudiar el rango de adaptac:ién de genroplasma de gramíneas y 
legt.uninosas forrajeras a través de los diferentes ecosistemas de 
las tierras del trópico localizadas a baja altura sobre el nivel 
del mar. 

F'roporcicnar nuevo gernoplasma forrajero 
ecosistemas a las diferentes insti tucicnes de 
pasturas localizadas en el área en mencién. 

seleccicnado 
investigacién 

por 
en 

F'ratlOVer el desarrollo tecnológico de la produccién de pasturas en 
el área de e>:pansién de la frcntera agropecuaria del trópico 
americano, mediante el intercambio de técnicas de investigac:ién e 
informacién científica. 

En esa ocasién se definió LUla organizacién de ensayos secuenciales 
que permitirían, en primer lugar, enc:cntrar materiales adaptados a las 
espec:ífic:as ccndicicnes de ecosistemas y subec:osistemas predaninantes en 
nuestra regUn. En segLmdo lugar, crear Lma· línea de flujo de 
actividades de evaluacién de gernoplasma dirigidas a la rápida 
movilizacién de estas seleccicnes de germoplasma a evaluacicnes bajo 
pastoreo y su movilizacién mediante el desan-ollo de teC:nologías 
relevantes a sistemas de produccién ccncretos. 

F'odríanlOS h:Jy concluir que el é>:ito de la RIEPT está basado en: 
(a) claro interés cc:m:n por nuevas opciones tecnológicas en base a nuevo 
germoplasma; (b) organizacién y estructura de cooperacién en 
investigaci~n localizada ccncreta y clara; (e) mecanismos de 
documentacién del avance del proceso de investigacién cooperativo 
efectivos; y (d) manejo de las decisicnes generales en fonna t"torizcntal' 
por el Conité Asesor (integrado por los coo•-dinadot-es de la redes 
nacialales de investigac:i~n en pasturas). 

En la RIEPT, todas las instituciones intemacionales, nacicnales 
grandes y pequeñas, participan de igual a igLtal, haciendo LUl uso de sus 
ventajas comparativas en beneficio de todos los participantes y 
finalmente, de los productores de todas las regicnes sobre suelos ácidos 
y pobres de nuestro c:ontinante. 

Las estrategias de investigacién de la RIEPT, incluyen: 

Desarrollo de una amplia base de get nuplasma: cuyo ence>rgo recae 
en el F'rogréVTla de Pastos Tropicales del CIAT y algunas institucic:nes 
nacionales de investigacién cano EI"'ERPPA, etc:. Esto es particularmente 
clave, ¡x.1es para la seleccién de nuevas opciones de gernoplasma es 
necesario ccntar ccn variabilidad de la base genética. 
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Filosofia de mínimos inst.m:Js: Esta implica en pr-imer lugar: 

La seleccien de genooplasma. por adaptacien a ccndici01es 
ambientales. Esto es particulanrente critico en el caso de 
pasturas, pues a diferencia de los cultivos cjue sen manejados c01 
cambios en el ambiente (riego, fertilizacien, central de plagas, 
enfermedades) para optimizar el potencial genético de las plantas; 
en el caso de pasturas, éstas sen manejadas para optimizar la 
utilizacien de los recursos naturales dispcnibles (st.lelo, clima y 
agua). 

El desarrollo de técnicas de establecimiento de bajo riesqo y bajo 
costo, rec01ociendo la poca dispcnibilidad de capital ccn que 
cuentan los productores y los al tos costos de insumas en regi01ales 
marginales y de fr01tera agrícola. 

Pasturas capaces de fijar eficientemente nitrógeno del aire. Esto 
implica asociaci01es de gramíneas y legL~inosas de alta 
productividad y sostenibilidad ccn el atrib.Jto de fijar nitrógeno 
del aire e incorporarlo directa o indirectamente al sistema; ésto 
también es particularmente importante, pues sin duda. el nitrógeno 
es uno de los inSLunos más caros y claves para el mantenimiento y 
sostenibilidad de l<•S pasturas. 

A apropiado manejo para optimizar la utilizacien y persistencia de 
los ccxnpcnentes de la pastura; lo mismo que para mejorar el 
I:>E:neficio eccnéxnico de la nueva tecnología de pasturas. 

f'erspectiva hacia el sistEma de pn:rl.JI:ciál: Esto implica mantener 
en mente, en el proceso de investigaciéx1, LUla clara visiál de las 
necesidades de pasturas y forFajeras del o los sistemBS de producciál 
para los que trabajanos. De esta fonna, se puede ajustar o seleccionar 
adecuadamente el gernoplasma adaptado y producir opciones tecnológicas 
relevantes y que efectivanente hagcu1 impacto en mejorar la produccién 
animal a nivel de pr-oductor. 

Cobertura: Esto correspcnde a la obvia necesidad de desarrollar 
tecnologías que tienen que ·fLVlCionar bajo c01dici01es especificas de 
ecosistemas y sistemas de produccién ccn solo LU1 mínimo can1bio. Debe 
tenerse claro que la RIEPT no está generando Lna tecnología, sino nuchas 
opciones tecnológicas para multitud de condiciones ambientales en cuanto 
a ecosistema y posibilidades de manejo. 

Esta cobertura en el prcx:eso de investigacim, no se puede lograr 
sin el aporte de nuchas instituciones e investigadores localizados en 
mue tos ambientes y compartiendo sus reSLil tados para ampliar la 
perspectiva global del procec-....o de investigacién y permitir .__., rápido y 
certero reconocimiento de opciones tecnológicas con potencial de 
impacto. 
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Desarrollo y logn::JS ele la RIEPT 

La RlEPT i.nicia accic.-.es en el año 1979 ccn la participac.i.én de 
siete países, trec:e instit:ucia1es de investigacien y ::!.6 investigadores. 
Este incipiente esfuerzo rápidarrente crec:e y a la fecha ustedes 
reportaren, a través del fomulario que se les entregara, Ln número alto 
de ensayos regic.-.ales activos tanto a nivel de evaluacien de gennoplasma 
cano a nivel de desarrollo de tecnología en base a pruebas de pastoreo 
(O..tadro 2). 

O..tadro 2. 1\l:UTero de ensayos regic.-.ales por país y categoría, activos a 
mayo de 1987. 

País ERA ERB EEC ERO ER-a poyo 

Argentina 1 
Bolivia 3 1 
Brasil 4 16 3 5 
Colanbia 7 31 4 4 
Costa Rica 3 1 
O..tba 
Ecuador 
B..tatemala 
Hcnduras 
t1~•xico 

Nicare~gua 

F'anC\IIlá 
F'aragLtay 
Perú 
Rep(cblica 
Venezuela 

Fuente: 

4 .1 
2 1 1 
1 

1 1 
1 28 6 ... ·-· 
1 4 
6 2 2 2 
4 6 

9 2 2 
Dcrninicana 3 1 

3 

Encuesta realizada a los líderes nacicroales de la RIEFT 
dLtrante la reo..uüén en David. 

1 
3 

8 
1 

4 

2 
4 
5 

3 

La Figura 2 doc:umenta la alta tasa de crecimiento del m:UTero de 
ensayos cc:operativos dentro de la RIEPT, lo mistrO que el paralelo 
cr·ec:imiento del nO:UTero de ensayos alinentando ce.-. informacien la base de 
datos-estadística de la RIEPT (en CIAT). Este pare~lelo correspc.-.de a la 
diferencia de Ln año o año y nedio del período de cc.-.duccien del ensayo. 

Lho de los logros más importantes dentro de las actividades de la 
RIEPT y nuy particularnente del Ccrni té Asesor, ha sido la doc:LUTentacien 
mediante manuales tr4-cnicos de metodologías ccm.nes para la evaluacien 
agrcnómica de ar.JaptaciCn del gernoplasma; y de p.-i.ncipios netodológicos 
par-a LU1 mejor diseño!! planeamiento y cc:nduccién de ensayos bajo 
pt-3storeo. Lo miSllo que para r-ealizar la investigación de ajustes 
tecnológicos de fertilizacien Rhizobium de <.nfernedades, plagas y 
producción de semillas. 
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Esta ratnión, en la cual el Cami té Asesor analizó y discutió 
problemáticas de ecosistemas, sistemas de p..-oduccién y politicas de 
soporte del desarrollo de la ganadería sobre pc-.sturas en áreas de suelos 
ácidos de cada uno de nuestros países, es sin duda LUl e>:celente ejemplo 
del aporte de la RIEF7 en la catálisis del desarrollo de capacidad 
científica y la consolidación de LUl proceso masivo de cooperación a 
nivel continental, para el fortalecimiento integral de las instituciones 
participantes en la b:.squeda de LUl eficiente y eficaz proceso de 
investigacién, para el desarrollo de tecnologías ,-elevantes que hagan el 
impacto económico y scx:ial necesario en nuestros países. 

Además, 
informacicn 
disposición 

la RIEF7 cuenta ccrt mecaniStrOS de intercambio 
como "Pasturas tropicales: Boletln" y la base de datos 
de todos los participantes y de la región. 

Necesidades de centralizacUn 

de 
a 

En la tU tima ret.Ulión general de la RIEF'T, ocut-rida en Cali en 
Octubre de 1985, participaren 97 investigadores reportando resultados de 
investigacién. En esa ocasión fue necesario que la raUliát presentara 
sesicnes sirrul táneas por ecosistemas pat-a penni tir 'que todos pudieran 
pn'Selltar en LUla semana. Esto, sin luga•- a dudas, se escapa a lo que 
conceptualrrente se pensó de las raUliones genet-ales, las que debían 
tener más bien LUl carácter de taller de trabajo, donde se comparten y 
discuten e>:periencias. Esta raUlión tuvo más bien el carácter de 
conferencia. 

Por otro lado, LUla red centralizada en su coordinación dec...de CIAT 
en Cali, con más de 200 ensayos y llli.~s de C'"(x) participc-.ntes a la fecha, 
debe estar, sin lugar a dudas, llegando al tamano má>:ino manejable para 
alguien tan capaz COIJIO el Dr. Esteban Pizarra. Ccx1 ésto quiero llamar 
la atención sobre la importancia del tamaño de LUla organización para 
mantenerse que sea efectiva y eficiente. Creo que es el rnornento para 
definir los cambios necesarios que permitan a la RIEPT seguir creciendo 
sin perder efectividad y eficie1cia. 

Las anterim-es fueron consideracicnes más bien de car-ácter 
organizativo y no de carácter técnico. Sin embargo, alcanz~1do el 
estado presente de desarrollo de la RIEF'T, es esencial ¡:oder 
especializar técnicamente nuestros esfuerzos para responder 
adecuadamente a necesidades regicnales y nacic:nales. Pnalicerros p.Jes 
las diferencias mayores que ocurren dentro del ámbito de accién de la 
RIEPT, considerando di fereocias en ecosistemas y sistemas de producción 
para visualizar en forma adecuada regicr1es ca1 inter-eses COTLU1es~ 

necesidades de pasturas conunes para, en b.•se a ésto, definir 
estr-ategias y accicnes de investigacién cCXJperativas ccm....Ules. 

Llanos (sabanas isohiperténnicas) 

Este ecosistema mayor ocurre pr-incipalmente e1 la cuenca del 
Orinoc::o en Colonbia y Ver1ezuela~ lo miSITO que~ en nlB'lor prop.:~rcién!l en 
la cuenca amazénica en regic:nes como h\..tp....U1LU1i al Sl.Jr de B.tayana, 
Boavista y Anapá al norte de Brasil . Se trata de r·egiones principalmente 
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de vegetación de sabana, dende predominan gramíneas cen diferente 
proporción de arb..ostos y árboles, que OC:Lorren principalmente en los 
bosques de galería a lo largo del sistema natural de drenaje de la 
r-egiál. Los sistemas de producción predominantes sen de cría. Dada la 
poca i.nfraestructura vial y al tos costos de transporte, especialmente en 
Colombia ocurren al tos costos de transporte y hay LU"l uso extensivo de 
los recursos de tierra y animales. Se trata generalmente de zenas de 
baja densidad de población h..u11ana. 

Podríamos decir que para estas cendicienes, la nueva tecnología de 
pasturas debe ser de alta oferta de calidad para incrementar 
principalnente la produccién animal, pues la inversión en ganado es 
proporcicnalmente mayor que el costo de la tierra. En cuanto a su 
Lotilizaciál, las pasturas deben cumplir LU"1 rol de uso estratégico en 
combinaciál ccn el uso de la sabana nativa. 

!Rrrados de Brasil (sabanas isotérmicas) 

Si analizamos los cerrados de Brasil, estamos hablando de LU"la 
vegetación de sabana ccH LU"la mayor proporcicn de arb..ostos y árboles. En 
esta región e>:iste una e>:celente infraestrL•ctura vial, dende los costos 
de transporte sen menores que en el caso anteri.or. Los sistemas de 
producción predominantes sen mi>:tos y e><tensivos can la ocurrencia 
combinada de cultivos y pasturas cc.-ojuntanoente manejados can la sabana 
nativa. 

Debido a la mejor infraestrLoctura vial y los menores costos de 
transporte en esta n.>gión, se hace un uso noedio de insumos 
principalnente para cultivos, pudiendo las paslLwas hacer LU1 uso 
eficiente de niveles relativamente al tos de nutrientes residuales 
dispcnibles después de la fertilización de los ccol ti vos. En el caso de 
los cerrados de Brasil y en algLna medida se p_oede decir también ésto 
para el caso de las sabanas de Venezuela, e>:iste una tendencia '-' la 
intensificacit.n del uso de los recursos, es decir, tierra, capital y 
animales. 

Visu8lizando los requerimientos de LU"la nuevi.'l tecnología para estas 
condiciones, deb.-.ros pensar en pasturas para L•so intensivo y también 
extensivo. Es decir, uso intensivo en oper-acic.nes de ceba, en 
operaciones de producciál de leche can anilllé\les de doble propósito y uso 
e>:tensivo en operaciones de cría, manejo estratégico de las sabanas. 
Las pasturas deben estar adaptadas a bajos niveles de fertilidad de 
suelo y ser, al mismo t.iempo, capaces de respcnder a niveles mayores de 
fertilidad. Estas deben hacer un uso eficiente del efecto residual de 
fertilizaci.én sobre cultivos y al mismo tiempo, mantener por reciclaje 
de nutrimentos, niveles de producción sostenidas bajo las ccndicicnes 
del estatus de equilibr-io de fertilidad de los suelos básicanente pobres 
(O>:isoles) de los cerrados. 
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Trópico túnedo 

En este ecosistema de alta fragilidad, la ganadería viene 
mostrándose cOTO la explotacim rural crec:iente y de mayor importancia, 
dadas las cc:ndicic:nes de buenos mercados para la produccim de carne, el 
desplazamiento de la ganadería a zc:nas marginales y de frc:ntera, caro se 
mencic:nó antes, y las relativas mayores capacidades de carga de las 
pasturas en este ecosistema c:anparados ccr1 los de sabana. Sin embargo, 
debe reccrtOCerse que las pasturas y la ganadería en esta regién sen 
hasta h:Jy agentes nuy importantes de degradacién del ecosistema. Ccn la 
tecnología dispc:nible, luego de la tala del bosque, las pasturas 
inicialmente tienen alta productividad (just.i ficables eco·1ánica y 
ecológicamente) , pero éstas, debido a sus al tos requerimientos de 
fertilidad del suelo y factores bióticos, rápidamente se degradan y sen 
invadidas por malezas o por especies de gr-amíneas nativas de poca 
productividad y oferta de calidad. 

Esta regién se caracteriza por una activa colcnizacicn cOTO 
producto de incentivos a la inversim en esta zona, en el caso 
brasileño; y en resp..testa a pr·esicnes dencx;¡r-áficas y socioeccnánicas en 
otras regio1es, en el caso de los paises andinos. Los sisten~as de 
produccim consecuentemente sen mixtos (cultivos-ganado-barbecho) semi
e>:tensivos en el caso de las colcrlizac.ic:nes espcntáneas que ccur-ren, por 
ejemplo en el Caquetá (Colcrnbia), Napo (Ecuador), Tarapoto y F\Jcallpa 
(Perú), etc. Por otro lado, ranchos ganaderos manejados e>:tensiva11ente 
en el caso de la colc:nizacién que ocurrió en la amazcnía br-asileña. 

Los requerimientos de la nueva tecnología para este ecosisten~a 

deben ser diferentes a los de la sabana. Las pasturas deben estar
adaptadas a bajos niveles de fertilidad de los suelos y al igual que en 
los cerrados, deben ser capaces de r-espc:nder a niveles de l!Jayor 
fertilidad, que ocurren lLtego del corte y quema de la bicrnasa de malezas 
o vegetacim que ocurre en los bosques secundarios ( "Capoeir·a", 
11 p..tnnas11

). Las pasturas para este ecosisteOt..~ deben ser de alta 
agresividad y capc<cidad de cobertura par-a permitir el rn.!l>:ilTD reciclaje 
de nutrimentos, protecciá1 del suelo y evitar la invasim de malezas. 
Ad~•~s, éstas deben ser de alta capacidad de carqa, alto nivel de 
sostenibilidad y de oferta de calidad, pues debB1 satisfacer demandas 
por 01lirnentacim de ganado cc:n altas exigencias nutricié:nales cOTO 
animales en lC~ctCIJlcia:- crecimiento, etc. 

Regiál centroarrericana y del Caribe 

En esta regién no estamos hablando de un ecosistema en particular, 
p..tes tanto los ecosisten~as de sabanas (subt.:Unedos) COTO de trópicos 
h:llllE!dos se al teman en pequeñas distancias cc:n áreas de ccndicio1es 
semiáridas. La caracted.stica principal de esta regim, en canparacim 
co1 9Jramérica, es una mayor densidad de poblacim y LUla mayor 
ocurrencia de pequeños pr'Oductores de carne y lect-e en asociacién con 
cultivos haciendo uso semi-intensivo de los n?Cursos del sisten~a de 
produccim. 
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Si cc:nsideranos los requerimientos de la tecnología de pastLwas y 
forraje para estas cc:ndicic:nes, podr.ia11os visualizar pasturas de alta 
carga y calidad, pues los sistemas de producción 501 de mayor intensidad 
de uso de recursos. Para ccndicic:nes con periodos de sequía largos, es 
probable que se necesiten materiales capaces de acortar el efecto de la 
sequía, siendo capaces de apr-ovechar el agua residual al inicio de la 
sequía y de apr-ovechar las primeras lluvias para LU1 crecimiento 
eficiente. También debemos ccnsiderar si es necesario y hasta qué PL111to 
tienen potencial de adopción las forrajeras para corte. Igualmente, 
evaluar en qLié ecosistema necesitaremos de ar·bustivas que cumplan 
diferentes roles en sistemas silvo-agro-past.oriles. 

La de e •tralizaciál 

Ccnsiderando todo lo discutido durante esta reLnión y lo e:<PLiesto 
previamente en este dc.x:unento, la organización de la RIEPT debe ser 
ajustada, para respc:nder adecuadamente mediante la espé'Cialización a l8s 
necesidades regicnales de ecosistemas y sistemas de producción. Además, 
la organización debe ser también modificada para reducir efectivamente 
el mandato de coon:Hnación por perscna encarg<"'da. De esta manera, se 
espera ampliar el ccntacto y la ccm..Ulicación, conpcnentes esenciales 
para el trabajo cooperativo interinstitucio1al. 

Parece ser entcnces que, una léx;¡ic:a divisién de la RIEF'T es la 
presentada en la Figura 3, do1de Centroarnérica y Caribe de habla hispana 
c01sti tuyen el Capitulo RIEPT-centroaméric:a y Caribe; los llanos 
colombianos, venezolanos y Caribe de habla inglesa el Capitulo 
RIEPT--Llanos y Caribe; la Anazo1.ia incluyendo partes de Colombia, 
Ecuador; Perü, &:llivia y Brasil el Capitulo RIEPT-Trópico h:ll!ledo y los 
cerrados del Brasil, parte del Paraguay y sabanas de &:llivia el cuarto 
capitulo RIEPT-Gerrados. 

Teniendo en cuenta que la recspcnsabilidad de coordinacién de la 
RIEPT recae sobre el Programa de Pastos Tropicales del CIAT, es obvio 
que el P¡·ograma de Pastos tendrá que reajustar su organizacién, recursos 
y respcnsabilidades para respo1der adec:uade>mente ca1 LUla coordinacién 
efectiva a nivel de cada capitulo. Es por eso que a partir de este año 
(1987), se está creando el centro de selec:cién mayor para ccndiciCYles de 
Centroarnérica ccn el mandato de selec:ciCYlar y ajustar gernw:Jplasma para 
los ecosistemas mayores de la región sobre suelos ácidos, pobres y de 
moderada acidez. Lh científico principal, agrónono de pastos del 
Programa estará encargado de desarrollar nuevas opcicnes de germoplasma 
y tecnología de pasturas para Centroamérica y Caribe de habla hispana. 
Este científico, a partir de este año asume la respcnsabilidad de 
coordinar y catalizar el esfuerzo cooperativo de la RIEPT en este 
capitulo. 

En forma similar·, el científico principal del Pr·ograma encargado de 
la selección y desarrollo de tecnología de nuevas opcicnes de pasturas 
en Carimagua, aSLune la respcnsabilidad de coordinar· la RIEPT--Llanos y 
Caribe de habla inglesa. 
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El centro de seleccim mayor de gennoplastna pare trópicos h:tnedos 
(¡Crnazcn.í.a) en F\.tcallpa (Perú), en cooperación ccn !NIPA e IVITA genererá 
nuevas opciones de germoplasma y tecnología de pasturas para este 
ecosistema. Ccnsecuentemente el científico principal, agrmono, 
encargado de la seleccim de opciones de gernoplasma en este centro, 
a5Ltme el rol de coordinar las accicnes de investigacim ·cooperativa en 
leo RIEPT trópicos túmedos (¡Crnazcníco). 

El científico, agrcnomo de pastos, encargcodo de la preseleccim de 
nuevcos opcicnes de germoplcosma en Brcosilico, en coopercocim ccn 
a='I'C~A, ast.vne a partir de este año también la respcnsabilidcod de 
catalizar el esfuerzo cooperativo y coordinar· las accicnes del cap.í tu lo 
RIEPT Cerrados, incluya1do ParagL~y y Bolivia. 

De esta forma esperanos que nLtestra RIEF'T tenga la capacidad de 
seguir progresando y crecer efectiva y eficientana1te, en forma más 
especializada y relevante para producir el impacto que justifique este 
esfuerzo masivo de invest.igacim cooperativa ccntinent.al. 

Ccn estos cojustes, no se trcotco de dividir la RIEF"T, sino 
reorganizarla para especializarla y responder mejor a necesidades 
regicncoles. La orgarlizcoción debe entonces ccntar ccn ns:aniSIII:JS de 
especializacim, que permitan un más certero pr-oceso de investigcocim 
dirigido a solucicnar problemas del ecosistema y sistema de prodLtccim 
de la regim. Estos mecanisnos de especializacim son la opcim de 
manejar listas de germoplasma difera1tes, la capacidad de ajustar las 
metodologías de evaluación y el desar-.-ollo de tecnología par·a llegar al 
sistema de produccién con tecnologías verdc>deramente relevantes. 
Finalmente, LVl tercer mecanismo de especialización debe ser las 
reLVliones generales por capitulo. Esto implica que a partir de este aí-ío 
no se realizarán raVliones generales de la RIEF'T cada tres años, sino 
que éstas serán reanplazadas por raVliones generales dentro de cada 
cap.í. tLtlo con rotaciones arlLtales. 

De la misma forma, la nueva organizacim deberá ccntar con 
ns:anismos de integracim, cono mantener LVlido e 1 Comité Asesor, que 
deberá seguir raVliéndose anualmente en forma integral. Otro mecanismo 
de integración es la base de datos centralizada en CIAT, que está a 
disposici61 de todos los participantes de la RIEPT. Adanás, será 
importante que los medios de docLvnentacim y caTI.Vlicacim con que cuenta 
la RIEPT como los manuales y docLvnentos de trabajos frutos de las 
deliberar.:irrtes y discLtsiones del Comité Asesor, lo mismo que el Pasturas 
tropicales: Boletín, continúen coto vehículos de ConLVlicacim integral 
de la RIEF'T. 

Canentario final 

Hasta t-Dy la RIEPT ha sido LUla organizacim de ccoperacim 
horizontal internacicnal efectiva y eficiente en la catálisis de nuestro 
masivo esfuerzo de investigaciál para el desarrollo de nuevas v.í.as 
productivas y estables tecnologías de pastur,-.s de bajo costo, para 
permitir el desarrollo y e::pc-.nsim de la ganadería at áreas marginales 
y de frontera de A'nérica tropical. Los cojustes y madi ficaciones 
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implemEntadas a partir de esta reunión, implican un riesgo im¡:artante 
para su man:ha futura. Sin embargo, estamos seguros de que, dada la 
madurez actual de la RIEPT y el aporte de cada uno de sus miembros, en 
especial de los nuevos coordinadores de cada uno de los cuatro 
capitulas, el exitoso camino de nLestra red est~ garantizado. El éxito 
y su impacto sobre el desarrollo social y econónico de nLestros paises 
es el destino de la RIEPT. 

Food and A;¡ricultural Organization of tre IJ-üted Nations-ulited 
EdLtcational, Sc:ienti f ic and CUltural Organization. 1971. 
of tre lobrld. Vol. 4 - South Anerica, LI\EsaJ, Par!s. 

Nations 
Soil Map 

Food and A;¡ricul tural Organization of the L.hited Nations (Fro). 1985. 
Producticn Yearbook, Rone, Italy. 
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Lccali~~ geográfica 

A regi¡¡¡o dos Cerrados ocupa Luna área de apro>:imadatrEOte 203 milhéíes 
de hectares, c:orrespcndendo a cerca de 24'l. da área territorial do 
Brasil. Ela se estende do Equador ao Trópico de Capricómio, abrangendo 
a regi~ centrtHJeSte e parte das regi8es norte e sudeste (Figura 1). A 
maior cc:ncentra~¡¡¡o dos Cerrados acorre nos estados de Goiás (00), Minas 
Gerais (1'13), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do &11 (MS), Bahía (BA), 
Maran~ (w:l), Piauí. (PI) e Distrito Federal (DF). 

Pr-incipais centros JX111.1lacicnais 

A regi.¡¡¡o dos Cerrados, aqui cc:nsiderada, é composta de 851 
municipios, distribuidos em sete lhidades da Federa~ .. o (lF) e o Distrito 
Federal. 

Em 1980, a regi¡¡¡o apresentava Luna popula~~o de 19.640.877 
habitantes, senda que 63.8"/. encc:ntravam-se na área urbana e 36.2'"1. na 
rural. Se comparada a do ano 1970, a popLtl~go cresceu 23.63"1., 
entretanto, houve LUII decréscimo de 9"1. na popul~<'o rural. lsto 
significa que, embora a popLtla~<'o tenha aLunentado, aLunentou também o 
i!xodo rural e mais pessoas migraram para os centros urbanos (Tabela 1). 

De acordo com 
classificados em 
habitantes: 

a Tabela 2, os centros popLtlacic:néliS da regi~ foram 
tris grupos, segundo o grau de cc:ncentr~~ de 

Baixo grau de cc:ncentra~go: 
Médio grau de concentra~go: 
Alto grau de concentra~<'o: 

até 20.(10(1 habitantes. 
+ de 20.(10(1 a 100.000 habitantes. 
+ de 100.(10(1 habitantes. 

Dos municipios que comp8em a regi~ dos Cerrados, 73.4i( se 
encontram no grupo de baixo grau de concentra~<'o englobando 2h.6i( da 
popLila~illo, CJ.J seja, cerca de 5,355.000 habitantes. 

Uttros 24.6'l. pertencem ao grupo de médio grau de c:oncentr~~ e 
somam 40.8"1. da popula~illo, con aproximadatrEOte 8,195.000 habitantes. 

,-* Engenheiro agranomo, ~~-, ~A/CPAC, Caixa Postal 7CHXI23 
Plana! tina, D.F., Brasil ** Economista, BS, ~CPAC, Caixa Postal 70--0023, Planal tina, 
D.F., Brasil. 
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Figura l. Dlstrlbul~íio da reglíio dos Cerrados do BrasiL 

O maior grau de cc:ncentrac;"o pop.1lacic:nal é verificado em apenas 2"/. 
dos nunicipios, com 6,551).(J(l(J habitantes. Desta pop.tlac;"o 17.5% vive no 
Distrito Federal e 28.2"/. em Belo Horizc:nte, a capital de Minas Gerais. 

Can relac;"o as L<nidades da federa<;~, no grupb com baixo grau de 
cc:ncentrac;:¿io pop.tlacic:nal se destaca o estado do Piaui, ende 73.9"/. dos 
m..<nicipios tem aproximadamente 4 mil habitantes. Ainda nesse grupo, 
Goiás e Minas Gerais apresentam LUn alto grau de d.isper~o, sendo que 75% 
dos nL<nicipios mi.neiros e 77'1. dos goianos tem em média oi to mil 
habi tantes/rrunicipio. 
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Tabela J. Evolu~3o da popula~3o rural e urbana da regi3o nuclear dos Cerrados 11970 a 1980). 

Unidade da Popula~3o (1970) Popula~3o (1980) 

federa~ 3D Total Rural Urbana Total Rural Urbana 

"aranh3o 980.681 782.750 197.931 1,353.501 959.228 394.273 
Piaui 1,436.998 926.827 510.171 1,817.679 972.803 844.876 
Bahia 776.665 633.781 142.884 920.602 678.618 241.984 
SoUs 2,988.426 1,722.959 1,265.467 3,797.145 1,429.227 2,367.918 
Distrito Federal 546.015 21.700 524.315 1,203.333 38.674 1,164.659 
"ato Srosso 588.959 352.080 236.879 784.672 231.323 553.349 
"ato Srosso do Sul 698.423 341.491 356.932 986.517 278.285 708.232 
"inas &erais 6,993.717 2,983.834 4,009.883 8,777.428 2,518.734 6,258.694 

IDTAL 15,000.884 7,756.422 7,244.462 19,640.877 7,106.892 12,533.985 

Fonte: Santos l A9uiar, 1980. 

Minas Gerais e Goiás possuem o maior nÚirero de rrunicipios can 
populac;~ medianamente concentrada, Goiás can uma média de 43 mil 
habitantes/municipio e Minas can 36 mil habitantes/municipio. 

i'b grupo de alto grau de ccncentrac;Oito populacicnal, Minas Gerais e 
Goiás sOito também os que apresentam os maiores indices, cerca de 400 e 
450 mil habitantes por IILU1icipio, respectivamente. Cabe resaltar que 
também nesse gn..tpo se destaca o Distrito Federal can 1.1::() mil 
habitantes, que é ccnsiderado um caso a parte, por ser um único centro 
populacicnal. 

Solos do Cerrados 

Na regiOito dos Cerrados e>dste uma grande diversidade de solos, em 
ccnsequ€!ncia a variabilidade dos fatores de formac;&l, como: litologia, 
relevo, tempo, atividade biológica e ac;~ antrópica. Entretanto, devido 
a predaninOitncia de algLU1S desses fatores, os solos dos Cerrados ~ 
altamente intemperizados can bai>:a fertilidade natural, elevada acidez e 
quase sempre can alta saturac;¿;o de allvninio. 

As principais classes e as superficies por elas ocupadas s;ito 
apresentadas na Tabela 3. 
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Tabela 2. Principais centros populationais da regi3o dos Cerrados. 

Freq. absoluta Freq. absoluta Freq. absoluta Ponto aédio F 1 P" Freq. Freq. relativa Freq. relativa 
Clases dos aunitipios atUIUiada acuaulada relativa acuaulada acuaulada 

(fl (P"I (11 

até 10.000 402 402 851 5.000 2.010.000 47.2 47.2 100.0 
2.000 a 20.000 223 b25 449 15.000 3.345.000 26.2 73.4 52.8 

20.000 a 30.000 95 720 226 25.000 2.375.000 11.2 84.6 26.6 
30.000 a 50.000 78 798 131 40.000 3.120.000 9.2 93.8 15.4 
50.000 a 100.000 36 834 53 75.000 2.700.000 4.2 98.0 6.2 

100.000 a 200.000 8 842 17 150.000 1.200.000 1.0 99.0 2.0 
1\.l 200.000 a 300.000 5 847 9 250.000 1.250.000 0.6 99.6 1.0 :. 

300.000 a 400.000 1 848 4 350.000 350.COO 0.1 99.7 0.4 
700.000 a 800.000 1 849 3 750.000 750.000 0.1 99.8 0.3 

1.100.000 a 1.200.000 1 850 2 1.150.000 1.150.000 0.1 99.9 0.2 
1.800.000 a 1.900.000 1 851 1 1.850.000 1.850.000 0.1 100.0 0.1 

851 - - 20.100.000 100.0 

Fonte: Santos l Aguiar, 1980. 



Tabela 3. Principals classes do solos da regilo dos Cerrados. 

Sinoni1ia Superficie 
Classes 

FAO/UNESCO Soil Ta1ono1y kl 1 

latossolos Ferralsols Olisols 938.870 46.0 
Ultisols 57.460 2.8 

Concrecion~rios Acrisols 
lateriticos Ferralsols 

Podzóllcos Acrisols Ul ti sois 
luvisols Alfisols 307.677 15.1 

Terras rachas Nitosols Alfisols 34.231 1.7 

Cnbissolos Ca.bisols Entisols 
Tnceptisols 61.943 3.0 

litólicos lithosols Entisols 148.134 7.3 

Areias quartzosas Arenosols Entisols 309.715 15.2 

lateritas hidro1órficas luvisols Alfisols 
61eysols lnceptisols 122.664 6.0 

&ley &leysols lnceptisols 40.752 2.0 

Out ros 19.154 0.9 

TOTAL 2,037.600 100 

Fonte: Ada•oli, J. et al. (1985). 

Características, oc.cw r l!lcias e uso agrícola de alg¡.ns solos des 
Cerrados 

L.atcssolos (FPíl/lf\Esa:J; Ferralsols, USA: U><isols): Estes solos 
JXIS;;uem Lun horizonte B Oxico correspcndente aos Ortho>:, Ustox e H..unox, 
da classi fica<;;<;o de solos dos USA, ,.¿¡o e>:tremamente imternperizados tendo 
a caolinita, a gibsita, os minerais amorfos e hidrOxidos de ferro como 
os minerais doninantes da fra<;iio argila (Mcniz & Jackson, 1967; 
Rodrigues, 1977; Sousa, 1979; Weaver, 1974). A dessilica<;iio e a 
lixivia<;iio de cations resul tam em Luna bai>:a capacidade de troca ( <13 
meq/100 g de argila, depois de corrigido para o carbono) e em Luna 

carencia generalizada de nutrientes como cálcio, magnésio, potássio e 
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sódio (Tabela 4). Ademais os óxidos ricos em ferro e aluminio 
desenvolvem pcntos de cargas positivas, as quais adsorvem fortemente os 
ankns fosfatos e sulfatos (HSU, 1964; Volkweiss, 1973). 

Tabela 4. Aesuoo de algwns dados de alguns solos encontrados nos Cerrados. 

Horizonte 
Areia Sil te Arglla pH e S CTC y Sat.AI • p SIOikil 

l l l H
2
0 l og/IOOg l l PP• AJ

2
o
3 

Latossolo-Yeroelho-Escuro, distrófico, ilico, argiloso 

A 2~!_19 14!_ 8 61!_19 5.3!_0.6 2.40!_0. 90 3.9!_3.8 11.4!_ 3.3 31 !_25 35!_28 1!. o 1.38!_0.47 
8 23!_18 12!. 6 65!_20 5.1!_1.1 0.63!_0.32 0.8!_0.6 4.3!_ 1.8 11!. 9 40!_27 ( 1 1.32!_0.49 

Latossolo-Yeroetho-Escuro, distróflco, franco 

A 80!_ 6 6!_ 3 14!_ 4 5.0!_0.5 0.90!_0.30 1.65!_1.60 5.4!_ 1.6 28!_18 42!_24 3!. 2 1.98!_0.13 
8 72!_6 8!_ 3 20!_ 5 5.0!_0.5 0.15!_0.05 0.30!_0.15 2.1!_ 0.5 14!.5 73!_ 9 4!_17 l. 94!_0.13 

Latossolo-Yeroelho-Aoare1o 1 distrófico, argiloso 

A 43!.15 16!. 9 41!.11 4.0!_Q.5 l. 40!_0. 50 0.6 !_0.6 8.5!_ 2.6 7!. 6 78!_17 2!. 1 1.62!_0.40 
8 34!_13 14!_ 7 52!. 9 5.0!_0.5 0.35!_0.10 0.3 !_0.3 3.6!_ 1.4 11!.8 68!_32 1 1.58!_0.37 

Latosso1o-Yeroe1ho-Aoarelo, distrófico, franco 

A 68!_10 12!. 8 21!. 5 4.9!_0.4 o. 75!_0.38 0.6 !_0.6 4.4!. l. 9 13!. 9 60!_23 1!. 1 1.50!_o.50 
8 60!.11 14!. 8 26!. 5 5.0!_0.4 0.25!_0.15 0.4 !_0.4 2.4!_ 0.8 15!_8 52!_27 ( 1 1.40!_0.55 

Latossolo Aoarelo, distrófico, argiloso 

A 44!_11 20!_ 7 36!_10 4.4!_0.4 1.21!_0. 54 o. 5 !_0.4 8.3!_ 3.3 na 83!_20 1!.1 2.00!_0.16 
8 40!.15 18!. 6 42!_12 4.8!_0.3 0.36!_24 0.3 !_0.4 5.2!_ 2.1 8!. 8 85!_18 ( 1 1.91!_0.08 

Latossolo Aoarelo, distrOfico, franco 

A 68!_74 14!. 4 18!. 6 4.6!_0.4 1.02!_0. 90 0.3 !_0.2 5.9!_43 7!.7 79!_18 1!. 1 2.14!_0.35 
8 54!_10 16!. 3 28!. 6 5.2!_0.3 0.23!_0.09 0.2 !_0.1 2.1!_ 1.0 8!. 5 77!.13 ( 1 l. 9]!.0.30 

Latossolo Aoxo, distrófico, argiloso 

A 17!_ 7 19!_ 4 64!_5 5.2!_0.5 2.28!_0. 75 6.2 !_5.0 13.9!. 4.4 40!.22 26!_21 2!. 2 1.88!_0.11 
8 14!. 7 15!_ 5 71!. 7 5.4!_0.4 0.44!_0.16 0.6 !_0.3 5.2!_ 0.9 10!. 4 73!. 9 ( 1 1.77!_0.10 

PodzOiico Yeroelho-Aoarelo, argiloso 

A 50!_13 23!_12 27!_80 4.1!_0.5 l.óO!_O. 75 0.5 !_0.9 8.9!_ 3.4 10!.10 80!_13 1!. 1 2.10!_0.40 
8 36!.12 19t.10 45!.10 4.5!_0.5 0.38!_0.17 0.5 !_0.5 5.4!_ 1.9 8!. 6 82!_16 1!. o 1.80!_0.50 

Continóa .••••..••••••••. 
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Tabe1a 4, eontinua~3o. 

Horizonte 
Areia Si1te Argi1a pH e S CTC V Sat.A1 • p S!O(Kil 

1 1 1 H
2
D 1 1gllOOg 1 1 ppl A1

2
o
3 

Areia quartzosa 

A 82~12 10~ 8 8~ 3 4.Bt0.7 0.77to.51 0.5~0.4 5.0~ 3.4 13~11 64~21 2P 1.6Bt0.91 
e 82~ 8 10~ 8 8~ 4 5.0~0.5 0.21~0.14 0.2~0.2 2.1~ 2.7 17~14 58~ 9 ( 1 1.41~0.80 

ea1bi1so1o, distrOfico, argiloso ou franco 

A 25~18 41t13 34~15 4.5t0.7 1.81~1.22 1.8~2.1 10.4t 5.2 IBtiB 66t2B 2~ 2 2.36~0.83 

8 23~15 41~12 36~14 4.8~0-5 0.50~0.31 Ln5.4 7.0~ 7.4 14!_16 75!_25 1!. o 2.32~0.31 

laterita hidro•Orfica 

A 34~29 41+22 25tl5 4.Bt0.6 1.50ti.BI 0.7t0.4 7 .4t 5.8 12t10 69~26 2t 3 2.36t0.64 
8 26!_23 34!_19 40!_17 5.1!.0.4 0.35!_0.26 0.4!_0.6 5.1!_ 4.9 7!. 7 83!_26 ( 1 2.ono.47 

&ley pouco ~•ico, distrOfico 

A 21t25 •n2o 32~14 4.1t0.4 3.18!_3.86 3.1!_3.7 18.7!.12.9 14!.13 76!_20 2~ 3 2.71!_1.70 
e 18!.22 40!_16 41!_18 4.5!_0.4 0.46!_0.42 1.5!.2.1 11.6!_ 8.6 10!. 8 86!_10 ( 1 2.11!_0.43 

Fonte1 Adaptado de ftadeira Netto et al. (19821. 

A baixa capacidade de reten¡;;~o de água, flESITO nos solos argilosos, 
é outra importante carac:teristic:a dos latossolos. A composi¡;;~o 

mineralógica da argila e o fato das partículas de caolinita estarem 
ligadas a óxidos e hidróxidos de ferro em agregados estáveis explica 
este comportamento (Lopes, 1977). 

Os latossolos oc:upam 46Y. da área dos Cerrados (Tabela 3) e quatro 
tipos principais ~ rec:cnhec:idos; amarelo, vennelho-amarelo, 
vermelho-escuro e roxo. A superficie cx:upada e a distrib..li¡;~o espacial 
dos latossolos na regí~ é mostrada na Tabela 5. 

Os latossolos amarelos cx:orrem, predominantemente, na área de 
influí?'ncia amazéinié:a e ao norte do estado do Mato Grosso. A caolinita é 
o mineral predominante da fra¡;;~ argila e a relB~;~ sílica/alumínio (ki) 
osc:ila entre valores de 1. 7 a 2.1 (Jac:omine, 1979a), Es tes solos ~ 
nuito pobres, fortemente ácidos, álicos e distróficos (Tabela 4). A 
utilizB~;~ agric:ola mais frequente desses solos é a e>:plorB~;~ da 
pastagem nativa e n~is rec:entemente, pastagens cultivadas de gramíneas, 
predominantemente Bra::hiaria spp. 
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Tabela 5. &operficie ocupada pelos latossolos na regi;iio dos Cerrados. 

Superficie da regi;iio 
Componente principal 

km"' Y. 

Latossolo Vermelho-Escuro distrófico 361.7::'<1 17.8 
Latossolo Vermelho-Escuro distrófico/eutnófico 
Latossolo Vermelho--Escuro eutrófico 

14.750 
2.CXJ(J 

0.7 
0.1 

Latossolo Vermelho-Amarelo distnófico 
Latossolo Roxo distrófico 
Latossolo Roxo distnófico/eutnófico 
Latossolo Amarelo distrófico 

Fonte: Adamoli, et al. (1985). 

450.<Xx) 
27. (1(1(1 

44. 7::'<1 
36.(1(1(1 

22.1 
1.3 
2.2 
1.8 

Os latossolos vermelh::t--ama..-elo e venrelh::t--escuro oc:upam extensas 
áreas nos Cerrados (Tabela 5). Eles apresentam Lun estado avan~ado de 
intemperiz~;iio c011 ki usualmente abai>:o de 2.0 (Tabela 4). A semelh.an~a 
dos latossolos amarelos, estes s;iio tasnbém 111..1ito pobres e ácidos. Dentre 
estes tipos de latossolos s;iio encontrados tipos álicos, distróficos, 
eutnóficos e úmicos. A maioria dos latossolos vermelh::t--amarelo e 
vermelh::t--escuro, da regi¿¡o dos Cerrados, ainda mantém sua veget~i<o 

natural, apesar de nos últimos anos a fronteira agrícola ter avan~ado 

nesta área. 0..11 turas anuais (arroz de sequeiro, soja, milho) e pe..-enes 
(citros, café, manga, pinus e eucaliptus) e pastagens s;iio mais 
encontrados neste dominio de solos. 

Os latossolos roxos s;iio origjnários de roc:has básicas ígneas com 
alto teo..- de ferro (acima de 18"/.). Eles podem apresentar Luna capacidade 
de troc:a cati6nica (CTC) e uma satLora~¡;¡o de bases maior do que aquelas 
encontradas nos tipicos latossolos (Tabela 4). Estes solos s;iio 
utilizados intensivamente na produ~¡;¡o de gritos, e quando utilizados com 
pastagens, o s;iio com forrageiras mais nobres o produtivas, por exemplo, 
Panicum maxinun. 

Ar-eias quartzoe;as (Fro/l.J\ESCO: Arenosols! USA: Entisols) 

sao solos que apresentam pequena diferencia~~ entre horizontes' 
s;iio profL~ldos e o..-iginários de sedimentos areno-quartzosos ou de 
arenitos (Lernos & Melo Marques, 1979). Suas propriedades mineralógicas 
e texturais implicam em sérias limita~Bes a produ~ito agrícola (Tabela 
4). Estes solos apresentam textura arenO<"".>a ou franco-arenosa, sern 
di ferencia~ilo ao lcngo du perf i 1, apresentando teores de areia 
superiores a SOY.. Cono s;iio solos extremamente permeáveis e praticamente 
sern estrutLora, a capacidade de reten~ito de água é 111..1ito bai>:a. 

A fertilidade nat.ur<>.l das areias 
qua:.e ine:-:ist€-ncia de nutrientes. 
distróficos e álicos. Os teores de P 
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quartzosas é baixissima, devido a 
sao solos bastante ácidos, 

e de I'1J s;iio baixos. 



Es tes solos oc:orrem em si tuac;Ollo de relevo plano e suave ondulado. 

As áreas ende oc:orrem 
utilizados, predominantemente, 
1971). 

areia.s 
cono 

quartzosas nos 
pastagens nativas 

Cerrados ~o 

( FA:J/l.J\EsaJ' 

ftxlzólic:os verneltn-amarelo (FA:J/l.J\EsaJ: Ac:risols, Nithosols; USA: 
Ultisols, Alfisols) 

s;;o solos com horizonte a.-gi 1 ico, ácidos e de baixa saturac;Ollo de 
bases (V <50"1.). A origem desses solos é de n:x:has ácidas, tais cono 
arenitos, xistos, filitos, granitos e alguns tipos de gnaisses. Na 
frac;:!lo a.-gila predomina a caolini ta, nOllo obstante presenc;a de ó>:idos de 
ferro e de aluminio (~'A - Centro de Pesquisa F'edológica, 1975a). 

A texbJra desses solos é variada, existindo tipos a.-gilosos, 
franco-argilosos, francos, franco-arenosos e podendo oc:orrer solos 
plillticos (Cama.-go & Falesi, 1975). 

Os podzólicos vermeltn-amarelo oc:orrem em quase todo tipo de 
relevo, apesar de predominarem em áreas de topografia acidentada 
(ondulada e IIOltanhosa), o que certamente limita o uso de maquinaria 
agrícola. Esses solos sOllo bastante lixiviados com conseqüente baixa 
sat.Ltrac;Ollo de bases, forte acidez e alta saturac;i<o de alLuninio (Tabela 
4). Ademais, a bai>:a CTC por sua vez limita a adsorc;Ollo iéinica, quando 
fertilizantes ~o utilizados. 

A eros:ao pode apresentar sérios prejuízos nestes solos, 
principalmente devido a existéncia do gradiente textura!, entre o 
horizcnte superficial e adjac:entes, o qual limita a infil trac;:!lo de água, 
promovendo, por vía de consequé"nc:ia, diferentes tipos de erosOllo. 

O uso agrícola desses solos no sul da regiOllo dos Cerrados inclui 
café, citros, cana-de--ac;uc:ar, mill10, arroz e pastagens clll tivadas. Chde 
a mec:anizac;Ollo é Umitada, as áreas ~o utilizadas cono pastagens nativas 
(FAI/l.J\EsaJ, 1971). 

Hidru¡órfic:os (FA:J/LI\EsaJ: Ac:risols, Gleysols; USA: lnceptisols) 

Fazem parte deste grupo, solos que apresentam excesso de água, 
temporário cu permanente. Seréio discutidos os solos gley t:unico, gley 
pcuco LUI\ico e as lateritas hidromórficas, que ~o os mais importantes 
grupos de solos hidronórficos encontrados na regiOllo dos Cerrados por SLia 
extensOllo. 

De um modo geral estes 
sedimentares (Jac:omine, 1979b). 
cono principal limitac;Ollo, outros 
alta sab..lrac;Ollo de aluminio podem 

solos ~o originários de depósitos 
Além de apresentarem o e>:cesso de água 
problemas cono a baixa fertilidade e a 
existir. 

Os solos gley t:unico e pouco t:unico ~o Aquepts, os quais apresentam 
Lun alto grau de gleizac;Ollo, ende o ferro apresen ta-se reduzido em meio 
anaeróbico, ou seja, de sat.Ltrac;Ollo de água. A distinc;:;;o entre esses dois 
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tipos de solos é fei ta de acorde c:on as c:al'"ac:te!'".istic:as do hol'"izc:nte A 
( J aconine, 1979b) • 

A quantidade OLI o valor" desses deis tipos de solos ~ 
C:c:ndic:ic:nados a natur"eza da I'"Oc:ha de Ol'"igem. Assim, aqueJes Ol'"igin¿,l'"iOS 
de I'"Oc:has Msic:as possuem Luna alta satul'"~~ de bases (Goede,..t, 1967; 
Goi¿,s, Sec:r"etal'"ia da Agl'"ic:ul tul'"a, Frojeto de Zc:neamento Agl'".ic:ola, 1978) 
e alta CTC; enquanto que, aqLteles ol'"iginál'"ios de I'"Oc:has ácidas ~ 
extrerrta11Ef1te pobl'"es (~'A, Centi'"O de Pesquisa Pedológic:as, 1978b). 

Na gl'"ande maiol'"ia dos loc:ais ende e>:istem esses tipos de solos, a 
veget~:llo natul'"al é utilizada c:omo pastagem nativa dul'"ante o pel'"iodo 
sec:o, pl'"inc:ipalmente após L•na qLteimada. Essa pl'"átic:a, pal'"ec:e se!'" a 
fel'"l'"amenta mais impol'"tante no manejo das pastagens, nos sistemas 
e>:tensivos de pr·oduc;:llo de gado bovino de c:o .. te na l'"egi'<o. Poi'" OLtti'"O 
lado, apesal'" das muitas limitac;8es inel'"entes ao manejo desses solos, 
mais de 30.(100 ha fol'"ant dl'"enados, e c:ul ti vados c:on ai'"I'"OZ il'"l'"igado no 
nol'"te de Goiás. 

Lit:ólic:os (F~/LI\ESCO: Lithosols, 
l'blisols) 

LEA: Entisols, 

Eles se c:a!'"ac:tel'"izam poi'" apl'"esental'"em pel'"fis PQLtc:o desenvolvidos, 
l'"asos, c:on hol'"izc:nte A assentado dir"etamente sobl'"e a I'"Oc:ha (A, e, R) 
(Jac:onine, 1979b). 

Os solos li tólic:os OC:OI'"I'"em em l'"elevos bastante ac:identados. Devido 
as limi~8es quanto ao l'"ele\10, pi'"Ofundidade e pedl'"egOSidade, os solos 
li tólic:os s:llo !'"al'" amente utilizados na agl'"ic:ul tul'" a, podendo se!'" 
utilizados, todavia, c:omo pastagem nativa. 

Carnbissolos (F~/l.J\ESCO: Cambisols; LEA: Inc:eptisols) 

A pl'"inc:ipal c:al'"ac:tel'"ist.ic:a desses solos é apl'"esental'" um hol'"izc:nte B 
incipiente OLI cdlnbico (Estados Lhidos, 1975), onde oc:ol'"l'"em minel'"ais 
pl'"i~l'"ios menos !'"asistentes ao intempel'"ismo. Este solos ~ normalmente 
l'"asos e mode!'"ados. 

Os cambissolos ~ Ol'"iginál'"ios de LUJta gl'"ande val'"iedade de I'"Oc:has, a 
sabe!'": filitos, siltitos, mica>:istos, qual'"tzitos, sel'"ic:itaxistos, 
gl'"ani tos e gnaisses, estando a sua fel'"tilidade ncotural, l'"elacic:nada á 
I'"Oc:ha de ol'"igem. Ent,..etanto, de um modo gel'"al os cambissolos s:llo muito 
pobl'"es e ácidos, além de oc:ol'"rerem nom~C~lmente, em áreas acidentadas, o 
que limita o seu uso na cogr·icul tul'"a. Essas ár"eas ~ utilizadas c:omo 
pastagem nativa. 

A e~o é Ltm sério problema nestes solos, devido as suas 
propriedades físicas e ao relevo olde oc:orrem. 
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Fisiografia da negi3o 

A definic;;;<o da paisagem na r-egi;;<o dos Cer-r-ados está r-elacionada a 
ciclos gearór-ficos em que, aplainamentos r-elacicnados a per-iodos de 
ar-idez for-am segLiidos de entalhamento de vales e· conpar-timentac;;;<o de 
super-ficie em per-íodos t:unidos. Dcrningues et al. (1980) ccnsider-am 
quat.-o ciclos de e.-os;;;o de import;;;hcia par-a a negi~o. 

Pbst-Gcnduana: cuyos r-emanescentes r-epr-esentam as por-c;8es 
elevadas da negi;;<o como a chapada dos Veadei..-os (00) e o Pico das 
(M) e vár-ios cLunes da ser-r-a do Espinhac;o em Minas Ger-ais. 

mais 
Almas 

!:Ul Atericano: car-acter-izado por- aplainamento gener-alizado da 
negi;;<o sob condic;8es de sever-a ar-idez, dando or-igem a um pediplano 
formado de glacis coalescentes. As feic;8es mais car-acter-ísticas deste 
ciclo s;;;o aquelas r-epresentadas por- depósitos de detr-itos con até 00 
metr-os de espesSLir-a constituida por- sedimentos inconsolidados 
encontr-ados em 00, MT e I'S, (ende recebe<n o none de fonnac;;;<o 
Cach:Jeir-inha) nos limites Piaui -Bahia ( ser-r-a de Tabatinga) , no MA (alta 
bacia do r-io Pindaré) e na &!\ (a leste da ser-r-a do Espinhac;o e na 
chapada Diamantina). 

Velhas: car-acter-izado por- gr-ande atividade tect8nica com pr-ofL~da 

al ter-ac;~o na c..-osta. Un clima mais t:unido que o do per-íodo ante.-ior
intensi ficou as al ter-ac;8es químicas sobr-e as r-oe has, e o tr-abalho de 
e.-os;;;o desenvolvido ajustou o .-elevo ~s linhas estr-utur-ais, adaptando a 
.-ede hidr-ogr-áfica ao esboc;o com que hoje se apr-esenta, além de modelar
escar-pas ainda hoje be<n mar-cadas na topogr-afía. sao deste per-íodo as 
paisagens evidenciadas na bacia do Par-aná, constituida por- Lun .-elevo de 
chapadas e cuestas (ser-r-a de Mar-acajú-MS e de Caipó-00) en na bacia 
sedimentar- do neio-nor-te, pelas áreas basálticas de Gr-ajaú (MA) e 
Tocantinópolis (00), além das ár-eas de aflor-amentos calcár-ios da borda 
or-iental do chapad;;<o ocidental da M, na alta e média bacia sedimentar
do r-io sao Fr-ancisco (M), en, Con..unbá e na ser-r-a da Bodoquema (!'S). 

Paragua~;u: car-acter-izado por- oscilac;8es climáticas com per-íodos 
secos e úmidos que r-es~.ll tar-am na fonnac;~o de depósitos aluviais que 
poden pr-eencher- as depr-ess8?S inter-mcntanas for-madas no ciclo anter-ior-. 
Estas ár-eas apr-esentam hoje r-elevo aplainado, solos mal dr-enados, ~s 

vezes ccxn m:Jn.ndLU"lS e correspc:nden as vá.r-zeas do rio Araguaia!l aos 
depósitos g..-osseir-os do r·io Par-aná e aos depósitos ar-encr-a.-gilosos da 
calha do r-io p.,,.-acatu. 

Clima 

A r-egi~o dos Cer-r-ados, apesar- de apresentar características 
climáticas pr-ópr-ias, está subnetida a influ@ncia das r-egi8es vizinhas. 

Na car-acter-izac;;;<o climática da r-egJ.C<o dos Cer-r-ados como r-egime 
estacional, dois parasnet..-os se destacam: a pr-ecipitac;;;<o média anual que 
var-ía de 1200 a 1800 mm, e a dur-ac;<ío do período seco que oscila de 5 a 6 
meses (Adamoli et al., 1985). 
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E mostrado na Tabela 6 a área coberta IX'r diferentes classes de 
precipita<;~. Observa-se que em 86'l. da regi~ dos Cerrados ch:Jve entre 
1000 a 2úOCl nm/ano. 

Tabela 6. Meses de déficit hidrico. 

Sltperficie 
Meses 

km 

o 6.113 
1 10.188 
2 16.301 
3 48.902 
4 181.346 
5 815.04(1 
6 558.302 
7 246.550 
8 107.993 
9 30.564 

10 16.301 

TOTI'L 2.037.600 

Fonte: Adamoli, J. et al. ( 1985). 

0.3 
0.5 
(1.8 
2.4 
8.9 

40.(1 
27.4 
12.1 
5.3 
1.5 
0.8 

1(1) 

Un dos grandes problemas encontrados na regi;;<o dos Cerrados é a 
esta<;;;<o sec:a. Na Tabela 7 obe....erva-se o deficit de prec:ipita<;~o 

encontrado na regi;;<o. Pode-s¿ obsetvar que 67 .4'l. da superficie dos 
Cerrados apresenta urna esta<;~ seca de 5 a 6 meses e que, 88.4'l. da 
superficie regional apresenta L~l deficit hidrico de 4 a 7 meses. 

5egL111do AJamoli et al. (1985). os valores da temperatura média 
anual situam-se entre 'Z2°C (ao sul d;. regi~) e 17°C (ao norte). Devido 
as características tropicais dos Cerrados, e:<istem cOndi<;Ses definidas 
de isotermia, apresentando. di feren<;as entre as temperaturas máximas e 
mínimas de 4 a 5°C, diminuindo progressivamente ao norte e aumentando ao 
sul da regi~. 

Esses autores mostram que a radia<;~ 

indic:es que variam em torno de 475 a 580 
inferiores aos valores da caatinga (500-530) 
subtropicais ( 420-450) • 

anual rec:ebida ap~ta 
langleys/dia (cal/cm /dial 
e superiores aos das áreas 

A análise dos dados de clima da regi~o dos Cerrados permitiLI a 
identi fica<;;;<o das áreas: core e áreas de influi>nc:ia climática 
Anaz6nica, Nordestina, 1"\?ridional Atl~tica e Continental, e urna área 
Pantaneira-chaqL~ha. 
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Tabela 7. Altura anual de precipita~¡¡(o. 

Clase &tperficie 

tm1 km"" 'Y. 

Y:Q B:Q 36.677 1.8 
B:l(l !.(l(l) 132.444 6.5 

L(l(Q 1.20) 205.798 10.1 
1.20) 1.4(1) 4~).312 22.1 
1.4(.)(1 LY:Q 442.161 21.7 
LY.Q 1.8(1(1 436.041 21.4 
1.8(Q 2.(l(Q 215.986 10.6 
2.(00 2.2(Q 118.181 5.8 

TOT~ 2.o:s7 .Y.O 100 

Fa1te: Adarroli, J. et al. (1985). 

Na Tabela 8 aparecem as diferentes áreas identificadas, ccrn os 
correspO"ldentes valores em termos de superficie. 

A fisiO"lcrnia dos Cerrados é definida por alguna cO"ldicionantes 
principais, a saber: solos de baixa fertilidade, elevada satura~¡¡(o de 
aluminio e defici~ncia hidrica. Da intera~¡¡(o desses fatores resulta Lm 
tipo particular de savana, que recebe o neme de Cerrado. Assim, o 
Cerrado é LmB savana mais OLt menos densa ccrn LmB cobertura herbácea 
ca1tinua, de ~a 70 cm de altura, e ccrn Lm dossel descontinuo de 
elementos arbóreos e arb..tstivos, de galhos retorcidos, cascas espessas, 
e em muitas espéc:ies, grandes folhas coriáceas (Adarroli, J. et al., 
1985). Essa fisioncrnia dá unidade geográfica á regi¡¡(o e oc:upa 66.8"/. da 
superficie (Tabela 9). 

CUando as ca1di~8es ambientais dos Cerrados se somam a oc:orr\?nc:ia 
de solos arenosos, li tólicos OLI ccrn satura~¡¡(o hidrica (gleys), a 
veget~¡¡(o dos Cerrados é menos densa, recebendo loc:almente no neme de 
campos (campo, cerrado, campo sujo c:u campo limpo), que oc:upam 12"/. da 
regi¡¡(o. 

Por cutre lado, quando oc:orem fatores ccrnpensadores parc:iais 
(hidricos OLt edáficos), a vegetac;¡¡(o dos Cerrados adota LmB fisiO"lcrnia 
mais fechada c:u densa, de tipo floresta!, chamada de cerradiio, qLte cobre 
10.3"/. da área (~A/CPAC, 1984). 

Segundo Adarroli et al. (1985), os diferentes tipos saviinicos que 
caracterizam a vegeta~;ao dos Cerrados s¡¡(o, as vezes, substituidos por 
outras fonmac;8es vegetais: 
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Tabela 8. &tper-ficie das áreas da regi;§lo dos Cerrados, em func;:ao da 
influ·encia climática. 

Aeg.i3o dos Cerrados 
C - Area Core 
A - Area de Influi?ncia Climática Anaz&lica 
N - Area de Influi?ncia llbrdestina 
Me: - Area de Influ'ó?ncia Climática Meridicnal Ccntinental 
Ma - Area de Influencia Meridicnal Atlántica 
P-C - Area de Influ'ó?ncia Climática P.ant..neiro-<:haquenha 

Area de Transi~ B>tre regiSes 
C-A - Cerrado-Amaz6nica 
C-N - Cerrado-f\brdestJna 
C-A-N - Cerrado-Amaz6nica-Nbrdestina 
C-M:: - Cerrado-Meridicnal Ccntinental 
C-f'b - Cerrado-Meridicnal Atlántica 

&tbtotal 

C-M::-Ma- Cerrado-Meridional Ccntinental-Atlantica 
e-r--e - Cerrado-P.ant..neiro-chaquenha 
C-A-T' - Cerrado-Amaz6nica-Pant..neiro-<:haquenha 

&lb total 

495.700 
545.300 
182.0((1 
195.4((1 
40.0(•) 

144.9((1 

1.603.300 

62.3((1 
126.6((1 
16.3(0 
52. 7((1 
21.1((1 
62.3(X) 
71.9((1 
21.1(0 

434.:30:.:1 

2.037.é!XJ 

Tabela 9. Percentual de ocorre·ncia dos principais tipos de 
vegetac;:~ dos Cerrados. 

Fisicnonia 

1 - Incluséies florestais 
2 - Cerradao 
3 - Cerrado 
4 -Campos 
5 - Campos inLndáveis 

F\.tra 
Y. 

5.3 
8.3 

49.1 
11.6 
5.6 

Fonte: EM!FAPA/a>AC (1985). 
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Areas 

Em transic;:éies 
Y. 

2.0 
17.7 
0.4 

Total 
Y. 

5.3 
10.3 
66.8 
12.0 
5.6 



B.tando as compensac;6es aos limitantes ~o plenas, os cerrados ~o 
substituidos por diferentes tipos de matas: Mata de galeria, quando 
a compensac;i<c é hidrica; e mata mesoitica, quando a compensac;i<c é 
edáfica (esta última se estende c0110 inclus6es florestais por 5.3"/. 
da superficie dos Cerrados). 

U.tando Lun fato.- limitente adicicnal atua plenamente, CO'IIO é o caso 
da saturac;i<c hidrica dos solos em áreas de surgí'incias, a vegetac;;;;o 
ti pica dos Cerrados passa a ser substituida por inclus6es de campos 
inLndáveis, veredas ou campos de lll.trLUldus, os quais em ccnjunto, 
ocupam 5.6Y. da área total da regi;;;o. 

No extrato herbáceo dos Cerrados predomina o capim flechinha 
(Echinolaena inflexa), o capim branco (Paspalun eriantn.n) e diversas 
espécies dos géneros Paspalun, lfldtOj"*,."*l, Elyaurus, Aristida, 
tt;sosetun, Axcroopus, Scyzachyriun, Trachypogcn, Bym-q • ")t:lll, Eragrcstis, 
Ct:sliun, Panicun, Tctnanth.Js (Henriger, et al., 1976). Almeida & Silva 
(1986) trabalhando com animais fistulados no esélfago em Luna área de 
campo cerrado do CPAC, observaram que as espécies de gramíneas Axcroopus 
marginab.Js Parodi, Axcroopus barbigerus (I"'-S1th.) Echinolaena inflexa 
(Poir) Chase, Mesosetun loliiforne (1-btch) Chare, Paspalun eriantn.n 
Nees e Schyzachyriun t:Enerun Nees, foram os mais selecionados pelos 
animais. Almeida et al. (1985) verificaram que as espécies do g~hero 

Trachy¡xgcu, apesar de dominantes na área só foram ccnsumidas pelos 
bovinos apenas na fase de rebrotac;i<c. 

As principais espécies dos e>:tratos arbóreo e arbustivo ~o 
UJratella anericana, Stryptnodendn:n adstringens, Dimcrphandra RDllis, 
Kielneyera coriace.a, ll.Jale.a grandi flora, Palicazea rigida, Byn;cnima 
coccolobifolia (Adamoli, J. et al., 1985; Ribeirro et al., 1985). 

A regii<c dos Cerrados ocupa LUna área de aproximadamente 203 milh6es 
de ha, distrib..tidos em 13 unidades da federac;;;;o. Pat-a efeito desse 
traball-o SOTEilte 01s 7 LUlidades mais importantes ser;;;o ccnsideradas (00, 
1'13, MT, 118, BA, 1~ e PI). 

Dado o caráter regicnal do presente diagnóstico, será 01presentada 
L•ma vi~o global da regi;;;o, embora cada Lnidade da federac;;;;o tenha 
características sócio-econ6micas própias e diferenciadas. 

U.tanto ao tamanho das propriedades, a grande maioria tem menos de 
100 ha, cerca de 7<;1.. A regi;;;o apresenta Luna parcela significativa de 
produtores na categoria de ocupantes quase 20"/. do total. 

GUante ao uso da terra apresenta Lb1l percentual relativamente alto, 
dedicado a pastagens, 60.5Y., senda 40Y. nativas e 20.5% cultivadas. As 
terras produtivas n;;;o utilizadas representam Lun bai>:o percentual (8.7"1.), 
embora tc>mtén seja bai::o o percentual de terras dedicado ás lavouras 
(7 .2""1.). 
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A taxa de lota<;:3o é igualnente baixa (0.5 ev1imal/ha). Da mesma 
forma é baixo o indice de mecev1iza<;~o (113 ha/t~ato~). 

A taxa de lota<;:3o foi calculada dividindo-se o n~ de cabe<;as pela 
área de pastagem (nativas e cultivadas), e o de mec<Vliza<;~o, 

dividindo-se o total de hec:ta~ de lavou~as ( tempo~á~ias e pe~manente) 

pelo n~ de t~ato~es existentes na ~egi:3o (Tabela 10). 

~ da terra em Minas Ber-ais 

Ccn ~ela<;~ ao p~e<;o da te~~a, no pe~íodo conside~ado 1984/1986 
h:ll.tve wn awnento significativo, p~incipalrnente em te~~ as de Ce~~ado. 

Cabe ~essal ta~ que a va~ia<;~ ent~e as quat:~o catego~ias, diminuiu 
ano a ano, e se essa tendencia continua~, futu~arnente, o p~e<;o será 
igual ent~ elas. P~avelnente, este fato seja explicado pela escassez 
de ter~ as nob~ e, p~incipalmente, po~ ser-en conhec:idas e di fundidas 
técnicas de manejo ~acional dos solos dos Ce~~ados, tornev1do-as mais 
at~ativas. Os dados d.isponiveis dizem ~peito apenas ao estado de 
Minas Ge~ais (Tabela 11). 

Pr e;os de praiJtos e in5l.Ul1:JS na regi:3io dos Cerrados 

Pn:xl.ll;:3io e pre;os recebidos pelos praiJtores para os ¡rincipais 
produtos agrícolas na regi:3io dos Cerrados no per-iodo 1980-1984 

llb quad~o p~utivo da ~egi~ dos ee~~ados, podemos conside~a~, 

corno os ~utos mais irnpo~tevltes, a~roz, feij~o. milho. rn<Vldioca, soja 
e t~igo, seja pela pa~ticiPa<;:3o no conte>:to da p~u<;~o nacional, seja 
pelo valo~ conercial destas culturas. 

Pa~a a maioria dos p~odutos, h:ll.tve urna qLteda nos p~e<;os ~ecebidos 

pelos produto~, p~incipalnente, a mandioca e o feij~ (Tabela 12). 

Na Tabela 13 é most~ado que a maio~ia dos produtos sofreram urna 
queda na produ<;~o. Cono decorré·ncia, o esperado se~ia que os pre<;os 
aumentassem, o que n:3o oco~reu. Este fen&neno pode ser explicado pelo 
fato de que nesse periodo h:ll.tve um desaquecimento geral da econonia, 
consequencia do processo recessivo, haja vista, qLte a queda de pre<;o 
ocor~u também pa~a os insumes e a carne. 

A pesar 
razciia sua 
enca1trarem 
ano a ano. 

disto, soja e trigo tiveram urna menor deteriora<;:3o, por esta 
produ<;~o vem aumentando signi ficativarnente, alérn de se 
em processo de introdu<;:3o na regi:3o, ocupev1do maiores á~eas 

llb caso da soja, um fator impo~tevlte do aLunento dos p~e<;os foi a 
polJ. tica dos USA de pV.mta~ menos para diminuir a oferta mLUldial , e 
obte~em melho~es p~e<;os, conjuntarrente com Luna geada nas p~incipais 

regiéies p~utoras daqLtele pais, ern 1983. 
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Tal::ela 10. AlgLunas car-acter-ísticas sócicra:cn6micas da r-egi~o doS 
Cer-r-ados (199:>). 

Distr-ibui~~ das pr-opr-iedades segundo tamanhJ 
Estr-atifica~~o 

Menos de 1(1(1 ha 
1(1(1 a menos de 5(K) ha 
5(1) a menos de 1. (1(1(.) ha 

1. (1)0 a menos de 5. (1(1) ha 
Mais de 5.(1((1 ha 
Sem declar-a.;:~o 

Tar~ 

Pr-opr-ietár-io 
Ar-r-endatário 
Par-ce ir-o 
Ocupante 

TOT~ 

Uso da terra 

Pastagem nativa 
Pastagem plantada 
Lavour-a tempor-ár-ia 
Lavour-a pennanente 
Matas e flor-estas nativas 
Matas e florestas plantadas 
Lava..1r-as em descanso 

1\b. de 
estab. 

792.126 
150.991 
27.010 
22.112 

3.623 
2.506 

998.368 

602.828 
141.657 
71.862 

182.l"l21 

998.368 

Ter-r-as pr-odutivas n~ utilizadas 

Tar~ 

Cor-te 
Leite 
Cor-te/leite 
Tr-abalhJ e a.~tras finalidades 

Tar~ 

Maquinaria 

N.:urer-o de t.-atores 
N.:urer-o de colheitadeir-as 

Fcnte: Fibge, 199:>. 
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%do Ar-ea do estab. 7. do 
Total ha Total 

79.3 11. 860. 399 7.5 
15.1 33. (>49. 486 21.0 
2.7 18.784.898 11.8 
2.2 43.574.852 27.6 
0.4 50.734.479 32.1 
0.3 

1(1) 158.(1(>4.114 1(1(1 

60.4 149.269.927 92.9 
14.2 3.156.628 2.0 
7.2 689.770 0.4 

18.2 7 .565.26.3 4.7 

!(K) 160.681. 588 1(1(1 

An!a do estab. (ha) X do Total 

60.718.797 
-:!(1. 979.766 
10. (>47. :::'-.66 

898.055 
30.797.279 

1.937 .24<) 
3.06.3.737 

13.220.070 

151.662.310 

1\b. de cal:le!;as 

35. 9-:?:8. 594 
7.585.634 
2. 757.198 

51.791 

46 •. s"':s. 217 

96.697 
12.634 

40.0 
20.5 
6.6 
0.6 

20.3 
1.3 
2.0 
8.7 

100 

X do Total 

77.5 
16.4 
6.0 
0.1 

l(K) 



Tabela 11. Prec;;o da terra no estado de Minas Gerais (1984-86). 

Pr~o de 1 ha de terra nua (US$) 

Fev/84 1 Fev/85 1 .Fev/86 1 

Terra de cultura 349.33 100 439.14 125.7 526.16 1::<).6 
Terra para pastagem 257.05 100 3Z3.(M) 125.6 T77.46 146.8 
Cerrado 184.36 100 274.54 148.9 3:.'.6. 92 182.7 
Campo Cerrado 1:!8.35 1(M) T.A.:!a 169.4 232.B) 168.2 

1 - Indic:e de varia~~o 1984 = 100 
Fonte: EFmiG, 1984-86. 

Tabela 12. Pre¡os recebidos pelos produtores. Principais produtos agrícolas na regi3o dos Cerrados 
(USt/t). 

1980 1981 1982 1983 1984 
Produto 

1 2 1 2 2 2 1 2 

Arroz 209.10 100 202.64 94.9 213.42 102.1 186.92 89.4 148.02 70.8 
Feij3o 835.36 100 1.010.57 120.9 483.32 57.8 559.78 67.0 571.26 68.4 
hlho IJJ. 72 lOO 164.13 122.7 116.86 87.4 125.94 94.2 105.21 78.6 
"andioca 56.33 lOO 58.32 103.5 So.28 89.2 30.83 54.7 34.27 60.8 
Soja 173.91 100 176.34 101.4 165.11 94.9 204.34 117.5 189.81 109.1 
Trigo 184.44 100 246.73 133.7 241.71 IJI.O 178.74 96.9 178.93 96.9 

1 = Pre¡o USt/t; 2 = 1ndice de varia¡3o 1990 = 100. 
Fonte: f&V 1990/94. 

Tabela 13. Produ¡3o (t) das principais culturas da regi3o dos Cerrados (anos 1990-1994). 

1980 1981 1992 1993 1994 
Produto 

Produ¡3o (a) Produ¡3o (al Produ¡3o (al Produ¡3o (al Produ¡3o (al 

Arroz 4.344.145 44.4 3.190.763 39.5 4.072.933 41.9 2.999.169 39.7 3.167.379 35.1 
feij3o 295.903 15.0 359.840 15.4 444.941 15.3 259.031 16.3 393.797 14.6 
"ilho 4.160.088 20.4 3.928.380 18.6 4.553.842 20.8 3.980.691 21.2 4.102.400 19.3 
nandioca 5.242.403 22.3 5.845.738 23.5 5.285.738 22.0 4.371.238 20.2 4.039.856 18.9 
Soja 2.085.175 13.4 2.036.141 13.5 2.625.321 20.4 3.308.838 22.7 4.161.288 26.8 
Trigo 124.109 4.6 72.938 3.3 182.442 9.8 168.932 7.5 72.293 4.3 

(al 1 de participa¡3o da produ¡to dos Cerrados na produ¡to nacional. 
Fonte: Santos l Aguiar (1980). 
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do llb caso do trigo, embora seu prec;o esteja vinculado ao valor 
dolar, a queda no prec;o pode ser e:.:plicada pelo fato de o mesmo ser 
administrado pelo governo. Cabe ressal tar que praticamente todo o trigo 
produzido nos Cerrados é proveniente do estado de Mato Grosso do 9..11, 
e principalmente no sul do estado, na regi~ de Dourados. 

Can relac;~ és outras unidades da federa\;~, os produtores de Minas 
Gerais rec:eberam os melt-ores prec;os para o arroz e a soja, enqLtanto que 
os da Bahia para arroz, feij<fio e mill-o e os de Mato Grosso do 9..11 para 
feij¿¡o, mandioc:a e trigo. 

Pre;os pagos pelos pn:xilt:Dre; por al~ i.nsuJDs na regi.:kl dos 
Cerrados 

Aquí foram cc:nsiderados apenas quatro categorias de insumes: 
seme.-.tes, fertilizantes, cc:mplementac;¿¡o alimentar para o rebanho e 
trator. Os prec;os pagos pelos produtores de Luna 111C\11eira geral sofreram 
dec:résc:imos se comparados ao ...-.o 1980, fen&neno e>:plicado pelo proc:esso 
rec:essivo em que se encc:ntrava a ec:c:nomia no período ccnsiderado. 
Entretanto, entre os anos de 199:> e 1982 hoLtve aumentos significativos 
nos prec;os dos inSL~, principalmente em fertilizantes e trator, sendo 
que este último foi o único que apresentou aumento com rela\;¿¡O ao inicio 
do período, cerca de 241. (Tabela 14). 

Eml:x>ra os insumes tenham sofrido dec:résc:imos no periodo, estes 
foram relativamente menores se comparados aos prec;os da carne e da 
maioria dos produtos agricolas, evidenciando urna desvantagem comparativa 
na atividade pec:L~ria. 

!;Ltanto as unidades da federa\;¿¡o, os prodLttores da Bahia, Minas 
Gerais e Mato Grosso pagaram os maiores prec;os por sementes e no Piauí, 
Bahia e Maran~o foram pagos mainres prec;os pelos fertilizantes. Os 
maiores prec;os pagos pela complenlE.'fltac;~ alimentar do rebant-o l:x>vino 
foram encc:ntrados no Mato Grosso e Maran~. Em Minas Gerais os maiores 
prec;os pagos foram para o trator pesado. 

Estacicnalidade dos pra;os do l:x>i gordo e do leite na regilk> dos 
Cerrados 

Estac:icnalidade do pra;o do boi gordo 

A estac:ic:nalidade dos prec;os do boi gordo ITOStra urna curva do tipo 
senóide. Os prec;os máximos ~o atingidos no mes de janeiro, comec;am a 
dec:resc:er a partir de fevereiro, chegando a Lun valor mínimo no mf!s de 
junt-o, e comec;ando o proc:esso de recupera\;~ a partir de jult-o. 

A maior veloc:idade de queda dos prec;os é 
sendo 10.27"/. do prec;o má>:imo, já nos meses 
queda é de 4.111.. 

o periodo fevereiro/ma~o, 
de abril, maio e junt-o a 

Tenr-se 5 meses de queda de prec;os e 7 de rec:uperac;<3o. A veloc:idade 
de recupera\;~ é mais gradativa através do periodo. 
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T~bela 14. Pre1as pagas pelas produtares por alguus in•uaos na regi3n dos Cerrados (anos 1980-1984}, 

1980 1981 1982 1983 1984 
Produto 

1 2 1 2 1 2 2 2 

- Seoente (a} 

H. rufa 1.056.15 100 1.093.40 103.5 695.47 65.8 437.66 41.4 553.30 52.4 
P.oaxiouo cv.Coloni3o 1.056.15 100 1.078.04 102.1 996.11 94.3 708.04 67.0 876.07 82.9 
Brathiaria spp. 1.056.15 100 1.192.46 112.9 1.486.99 140.7 1.017. 93 96.4 1.013.93 96.0 

- Fertilizantes (b} 

Caldria 18.72 100 23.77 126.9 23.44 125.2 16.63 88.8 15.65 83.6 
Sulfato de aaonia 211.71 100 274.26 129.5 m.l8 120.0 176.02 83.1 194.28 91.7 
Superfosfato siaples 188.54 100 210.73 111.7 200.14 106.1 150.98 80.1 163.12 86.5 
Superfosfato triplo 321.45 100 414.34 120.9 397.S4 123.6 2$8.86 80.S 274.58 85.4 
Uréia 324.58 100 430.96 132.7 301.63 117.5 243.95 75.1 262.56 80.9 

- Coop. alioentar (e} 

Sal coouu 1.86 100 1.e6 10~ 2.16 116.1 1.43 76.0 1.48 79.5 
Sal aineral 30.40 100 41.57 m.1 42.25 ll9.9 26.58 87.4 27.93 ~1.0 

Ra1ao balüncea~~ 5.07 100 U2 128.6 5.42 106.9 4.44 87.6 4.b2 91.1 

- Tratar pesado (d} 10.005 100 15.599 m.9 18.478 104.7 11.694 116.9 12.414 124.1 

1. Pre1o pago por (a} e (b} USI/t¡ (t} USS/25 kg¡ (d} USS/trator de + de 45 HP. 
2. lndice de varia1So 1900 = 100. 
Fonte: FGV, 1980·1984. 

Este comportamento nostra Luna estreita con·ela¡;Ol\o com os periodos 
de ct-uva e seca, que condicionam dispcnibilidades e car'lincias de 
pastagem na regi;llo (Tabela 15). 

Estacicnalidade do P"!9l do lei te 

A estacionalidade dos pre.:;os do leite f!DStra Luna curva, também do 
tipo senóide. Os p:·e.:;os má::imos sOllo atingidos no mé"s de outubro e 
c~am gradativarnente a decr-escer- a partir do mi•s de novembro, 
aumentanc1o rapidatrente a qLteda nos nec...es de fevereiro e mar¡;o, e 
atingindo o mínimo. "b mé"s de abt·il., CCltlle<;a gradativamente o processo 
de n2eu¡:er a.¡;~o .. 

l\.lo caso do lei te.~ ten--c-..;e tarnbém 7 meses de recuperac;ao e 5 de queda 
(T,,bela 16). 
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Tabela 15. F'reo;os médios mensais do boi-1Jordo (l.JS$/15 
kg) rec:ebidos pelos produtores na regí~ dos Cerrados 
de janeiro a dezembro (198)--1984). 

Meses F'reo;o Meses F'reo;o 

Janeiro 17.47 Jult-o 16.67 
Fevereiro 18.51 Agosto 16.86 
Maro; o 17.47 Setembro 17.74 
Abril 17.00 O..otubro 18.47 
Maio 16.96 t-bvembro 18.65 
JLU1ho 16.58 Dezembro 18.17 

Fonte: FGV ( 198)--1984). 

Tabela 16. Preo;os médios mensais do lelte (l.JS$/1000 1) 
·rec:ebidos pelos produtores na reg1.ao dos Cerrados de 
janeiro a dezembro (198)--1984). 

Janeiro 
Fevereiro 
Maro; o 
Abril 
Maio 
JLU11-o 

Preo;o 

243.53 
2"3"4.18 
225.17 
?76.35 
232.46 
239.88 

Fonte: FGV (198)--1984). 

Meses 

Julho 
Agosto 
Setembro 
O...tubro 
t-bvembro 
Dezembro 

F"rl:d..l;:3io ele carne bovina, no Brasil (197o-1985) 

F'reo;o 

244.89 
241.56 
241.76 
245.83 
243.80 
23"8.74 

Na Tabela 17 é rrostrado Ltm resLuno de algLU1S cc:rnponentes da produo;<'\o 
de carne no Brasil durante o período de 197(>-1985. 

A produ¡;Jio de can1e bovina de 1974--1985 foi praticamente constante, 
cc:rn urna média de 2.227. 5 mil toneladas e cc:rn Ltm coeficiente de varia¡;~ 

de 5.31%. 

Paralelamente observa-se a ocorri;ncia de Luna queda progressiva da 
ta>:a de aba te, de :!: 12"1. par a :!: 8"1. (Figura 2) • 

Durante o período obc....ervou--se Lun crescimento do rebant-o, n<'\o por 
decat·t"""encia de una verdadeira din~ica de cresciffErlto, mas cano 
resultado da queda da laxa de abate. Pela flle5ma raz<'<o, a ta>:a anual 
cum.olativa de crescilrento do rebanho apresenta Luna tend@ncia 
decrescente. 
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Tabela 17. Co1ponentes da produ~3o de carne bovina no Brasil 11970-1985). 

Abate 1 Peso Rebanho laxa de Tara a.a. 
Ano 1000 desfrute cresc./reb. 

1000 cab. 1000 t vacas 1édio cab. 1 1 

1970 U60 1.845 34.30 193 78.563 12.17 
1971 9.284 1.921 33.04 207 82.521 11.25 5.04 
1972 10.298 1.997 32.11 194 86.479 11.91 4.80 
1973 9.354 2.035 24.60 218 90.437 10.34 4.58 
1974 7.597 2.095 25.07 276 92.495 8.21 2.27 
1975 8.539 2.m 25.54 m 102.352 8.34 10.66 
1976 10.715 2.178 33.43 203 107.394 9.98 4.88 
1977 12.258 2.445 38.57 199 107.297 11.42 - 0.05 
1978 11.283 2.319 31.81 205 106.943 10.55 - 0.33 
1979 9.998 2.106 27.68 211 109.177 9.16 2.09 
1980 9.536 2.050 23.80 m 118.972 8.00 8.97 
1981 9.943 2.250 27.31 226 121.785 8.16 2.36 
1982 11.599 2.400 34.46 207 123.488 9.39 1.40 
1983 11.546 2.360 33.18 204 124.186 9.29 0.56 
1984. 10.095 2.153 28.26 213 127.654 7. 91 2.79 
1985 10.200 2.175 213 

"édia 10.113 2.155 30.21 m 

Fonte: Fibge (1970-1985). 

Assim, esta tend~ncia decrescente no crescilllL"<lto do rebantu mostra 
ta>:as maiores de crescimento quando decresce a ta>:a de abate. Por outro 
lado, ela asSLune valores negativos, quando a ta>:a de abate aLunenta 
(Figura :!,) • 

A par ticip<u;ao das matrizes no abate apresenta Luna nédia de :!: 3(f/. 

do total, con valores máximos de até ;!8'/. e mininos de 24%, que coincidem 
com os ciclos de maior e menor oferta de carne, respectivamente (Figura 
4). 

As rela~;6es e>:istentes entre as variáveis ta>:a de natalidade, ta>:a 
de mortalidade de f~meas no total do rebantu, tempo necessário ao pleno 
deserwolvinE'nto de f~meas e mactus, propor~;iio de máctus e f~meas nos 
nascimentos, dentre OLttras, n<llo permitem manter a ta>:a de abate e, 
sinJJl taneamente, conseguir Luna ta:·:a de crescimento do rebanh:l. 
Q:¡nsequentemente, tem-se LUna oferta de can1e bovina estática em valores 
absolutos, e que até poderá diminuir no futuro. 1-'or OLttro lado, tem-se 
cuna popula~;<llo h..U~~<Ula em permanente crescimento, rela~6es de custos de 
produ.;Zto e prB;OS do boi gordo em vis.ivel prcx:esso de detet-l.orac;~o!ll 

destrotivando poss.íveis investimentos na ~rea!l o que leva a hipótesis de 
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graves problemas futuros de abastecinento em fLUlf;<'íO da produ¡;<'ío intema 
se a capacidade de compra da popula<;<'ío rrostrar sinais de melh:Jra, 
exercendo cono isto Luna press<'ío na demanda. Faz-se necessário nencionar 
que no mesrro período h:Juve Lvn crescinento importante da oferta de 
produtos al temativos (came de frango, especialnente). Assim, corro a 
procura intema estava relativatrente decrescendo, período de rec:ess<'ío 
ec:on&nica, cono conseqüente queda do poder de compra do conSLvnidor, foi 
possivel Lun aLvnento signi·ficativo nas e}:porta<;8es de came bovina entre 
os anos 1980-1985. 

~ 

~ -4l ... ., 
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Figura 2. Taxa de abate de bovinos no Brasil (197G-1984). 
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figura 3. Taxa de cresclmento cumulatlvo do rebanho bovino 
no Brasil (1970-1984). 
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Figura 4. Matrlzes bovinas (%) abatidas no Brasil (1970-1984). 
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f'r'cdul;:3o de leite no Brasil (1973-1984) 

Neste período a prodLu;<l<o de leite apresentou Lvn crescit1E'11to em 
valores absolutos, a Luna velocidade decrescente (Tabela 18). 

Tabela 18. Pn:xlLu;á'o de leite no Brasil (1973-1984). 

A-lo 

1973 
1974 
1975 
1976 
19n 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

F'rodu¡;<l<o 
!.C>:lO 1 

6 . .::~'0.27(> 
7.101.261 
7.947.378 
8.256.637 
9.565.637 
9.782.169 

10.187 • .::.:a 
11.162.245 
11.323.967 
11. 46.1. 215 
11.463.018 
11. 9:!.:2. 9ú8 

Fcnte: Fibge ( 1973-1984). 

Taxa de crescit1E'11to 
a.a. t. 

12.13 
11.92 
3.89 

15.85 
2.26 
4.14 
9.57 
1.45 
1.21 
0.01 
4.10 

A ta>:a de cresciiiE'I1to cLvnulativo anLoal também foi 
come¡;ando com valores de aproximadCIIIE'I1te 1?/. em 1974, e 
valores de em tomo de 4% em 1984. 

decrescente, 
chegando a 

A e>:plica¡;á'o para 
pode ser apresentada 
fatores: 

este tipo de cresciiiE'I1to na produ¡;á'o de leite 
como o resultado da intera¡;<l<o dos seguintes 

1. A e::istíincia de Luna impor-tante parcela da produ¡;i<o de lei te, cuja 
origen corresponde ao gado de corte, que concanitantemente com o 
resultado natural de intera¡;á'o dos pará'metros técnicos do rebanho 
brasileiro no período, CIUIIE'I1ta o número absoluto de vacas ( leite e 
corte) amamentando bezerros. Dessa foram a cada ano e}:iste Luna 
maior quantidade de vacas produzindo leite, o que necessariCIIIE'I1te 
n<l<o representa Luna maior quantidade de lei te produzido por vaca. 

2. 

"'· 

A constante incorpora¡;<l<o de 
programas de melluramento. 

matrizes holandesas através 

A compra de bezerros de origem leitera para Lltiliza¡;i<o 
ccnfinamentos. 

de 

em 

4. Os melturamentos nos siste<nas de alimenta(;á'o: pastagem cultivadas, 
bancos de proteínas, ra~Oes~ etc. 
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5. Melllor-amentos nas vias de cOOLirücac;~o; estr-adas e tr-anspor-tes qLie 
facilitam o escoamento da pnxiLu;~. 

6. A ex~o das r-edes de eletr-ificac;~o, o que per-mite e facilita a 
incor-por-ac;~ de novas tecnologías. 

Sem dllvida, o ítem 1 é aquele que fornece a maior- cc:ntr-ib..lic;~o par-a 
explicar- o cr-escimento per-manente da ofer-ta de leite, embor-a exista urna 
constante deter-ior-ac;~o dos pr-ec;os. 

Este mesmo fato.- ajuda a e>:plicar- o cr-escimento da pr-oduc;~ de 
leite em valor-es absolutos e taxas CLIIILilativas anuais decr-escentes, já 
que o cr-escimento do total de ffimeas do r-ebanllo, potencialmente 
pnxlutor-as de leite (gado de leite e de cor-te) acc:ntece no per-iodo, a 
taxas de cr-escimento anual decr-escentes. 

A sér-ie cr-c:nológica estudada mostr-a deis sub-per-íodos bastante bem 
difer-enciados. Os pr-imeir-os quatr-o anos apr-esentam taxas de cr-escimento 
CLUTulativo anual decr-escente, todavía, bastante altas (::!: 12"/.). Já os 
lll timos oi to anos apr-esentam taxas menor-es, chegando per-to de 3"1.. 
Assim, cooo a taxa de crBscimento dever-á ccntinuar- decr-escendo nos 
pr-óximos anos, cc:nsiderou-se os t.U timos oi to anos de mane ira a estimas 
as possíveis pnxiLH;Oes de leite no futur-o. Par-a tanto, utilizou-se o 
método dos mínimos quadr-ados e ajustoLrse urna func;~o do tipo expotencial 
da for-ma ger-al • 

bX 
Y = ae na qual: Y = pr-oduc;~o de leite, billlOes de litros. 

X = tempo em anos. 

A func;~ ajustada foi: ·;:¡ = 9,673 x e0,03217218X 

can Luna var-ianc;a r-esidLial = §2 
y.>: = 0,0567 

e desvío de padrao = § 
y.x = 0,2381 billlOes de litr-os. 

1990 

~ ~ISTA (1000 1) 

MáHima 
Mínima 

. 15.198.306 
14.246.306 

Com 95.5% de segur-anc;a, no esquema de pr-obabilidade da cur-va 
nor-mal. 

Evolu;3D do pn;!t;o do boi gon:lo nos cerrados (1980--1984) 

Em ger-al na r-egiao dos Cer-r-ados (consider-ando sete estados e o DF) 
o pre<;o (\.S$/ 15 kg) da carne bovina teve Luna queda de 31.25% no per-íodo 
199:>-1984, can o ponto mais bai>:o do ano de 19B3, quando a queda atingiu 
42.66% (Tabela 19). 

46 



Tabela 19. Pre~os aédios anuais do boi gordo IUSt/15 kgl rerebidos pelos produtorés nos Cerrados 11980-19841. 

UF/ GO "G "S "T BA "A PI IIEDIA 

lUID 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 

1980 22.53 100.00 23.60 100.00 23.50 100.00 22.20 100.00 24.47 100.00 22.23 100.00 24.57 100.00 23.30 100.00 
1981 17.91 79.49 19.26 81.61 20.04 85.28 17.80 80.18 20.91 85.45 19.27 86.68 22.92 93.28 19.73 84.68 
1982 15.20 67.47 16.56 70.17 16.38 69.70 14.76 66.49 17.54 71.68 14.84 66.76 17.77 72.32 16.15 69.31 
1983 13.59 60.32 14.82 62.72 14.24 60.59 13.33 60.04 13.95 57.00 11.73 52.77 11.88 48.35 13.36 57.34 
1984 16.37 72.66 17.26 73.14 16.80 71.49 16.22 73.06 16.91 69.10 13.64 61.36 14.95 60.85 16.02 68.75 

1 = Pre~o e• USt/15 kg 
2 = lndire de varia~3o - 1980 = 100.00 
Fonte: FGV 11980-19841. 

Em cada unidade feder-ativa o comportamentc.:> das varia¡;8es do prec;o 
asSLune praticamente as mesmas caracteristicas, con curvas iguais a 
diferentes níveis. Consequentemente, concluí-se que houve urna 
deteriora~~o visível e importante do prec;o da carne bovina na regi~o dos 
Cerrados, no período considerado. 

Embora a oferta geral de carne no período n~o apresentou aumentos 
em valores absolutos, sendo praticamente constante nos últimos 15 anos, 
hJLtve urna perda do poder aquisitivo de Luna parcela importante da 
popula¡;~o, em decorñincia da reces~o econéimica, causando Luna pres~o de 
demanda decrescente, o que empurrou os pr~os reais para baixo. Por 
outro lado, to.1ve Lun cr..,-..cimento importante na oferta de carne de aves e 
SLiínos, e qLie ajuda a explicar melhor este fenéineno. 

As maiores quedas do pr~o da carne bovina aconteceram nos estados 
de ~ e PI, chegando a 39'1.. 

Evolu;:!io do ~o do leite nos Cerrados (1900-1984) 

No total da regi~o o prec;o do lei~e· (US$/.1000 1) teve Luna queda de 
26.43"1. durante o período de 19En-84, com peqLienDS acunentos em 1981 e 
1982 (Tabela 20). 

t-bs diferentes estados da federac;~o que compreende a regi~o dos 
Cerrados, a curva dos pr-~os do lei te foi praticarnente igual, a 
diferentes níveis. E>:istem tr\?'s níveis de pr~os bem diferenciados. Os 
estados de t~ e PI correspondem ao nivel maior e, ao mesmo tempo 
apresentam as mais baiHos niveiS tecnológicos e sóCio--eccn&nicos. 

O nivel mais bai:m de pr~os corresponde aos estados de 1-13 e 00, 
que por Sl.tci vez apre:~er .. 'ltam i\S m.;\iores pr00uc;8es de lei te na regiiio. A 
queda de prec;os nesses estados fo.i de 31:~. 
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Tabela 20. Pre~os aédios anuais do leite (USS/1000 11 retebidos pelos produtores nos Cerrados (1980-1984), 

UF/ GD "' BA PI 6ERAL 

ANO 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

1980 212.41 
1981 246.79 
1982 203.46 
1983 162.69 
1984 145.77 

100.00 202.26 100.00 235.75 100.00 233.25 100.00 234.34 100.00 318.67 100.00 307.29 100.00 249.14 
116.18 248.78 123.00 277.80 117.84 263.22 112.85 281.23 120.01 384.53 120.67 370.39 120.53 296.11 
95.79 209.44 103.55 229.46 97.33 240.09 102.93 246.64 105.25 341.96 107.31 353.38 115.00 260.63 
76.59 161.79 79.99 177.66 75.36 184.69 79.18 198.16 84.56 268.50 84.25 257.41 83.77 201.56 
68.63 147.20 72.78 162.51 68.93 175.19 75.11 180.49 77.02 240.66 75.52 231.20 75.24 183.29 

1 = Pre~o ea USS/15 kg 
2 = lndite de varia~3o - 1980 = 100.00 
Fonte: FGY (1980-1984). 

LA.u-ante o per.í.cdo h:<.ove Luna oferta crescente da prodL•<;•<o de leite, 
e Luna queda do poder aquisitivo de Luna parcela import<>nte da po¡:lllla<;i<o. 

Evolu;lio dos pret;os r-elativos do boí gor do/ÍilSl.m:JS na r-egi:!ID dos 
Cerrados ( 19ED-1984) 

Em geral, os preo;:os dos insumas em relao;i<o ao preo;:o da came bovina 
no período de 199:>-84 nostram um aumento na fai>:a de 20 a 33"1. (Tabela 
21). Observa-se também que, e}:cepcicnalmente, existan aLunentos rrenores, 
e SO'IIef1te e semente de capim jaraguá (H .. rufa) apresenta Luna queda. 

O tratar ÍJesado e o óleo diese! mostram aLunentos bastante grandes 
(perto de l(l(fl.). Assim, a queda dos preo;:os relativos da came 
bovina/insumas nostra Luna estrutura semelhante áquela da evo!Lu;i<o dos 
preo;:os do boí-gordo, para o rresno perícdo, só que esta éoltima foi 
superior á queda dos preo;:os dos insumas (Tabela 22). 

Diante do e}:posto acima, demonstra-se a verdadeira gravidade do 
pn:x:esso de deteriorao;i<o do preo;:o da came bovina, e serve para nostr·ar 
as explicao;Bes econ8micas de Luna oferta de carne quase estática nos 
últimos 12 anos para Lun pa.í.s can Luna popula<;i<o sempre cresca1te, can 
quedas nas ta>:as de abate, e can um crescinento quase insigni ticante do 
rebanho. 
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Tabela 21. Evolu<;<'io dos prec;os relativos ao boi gordo/insunos na regi:3o 
dos Cerrados ( 199.."'>-1984) • 

Insumas Relao;:3o 198) 1981 1982 1983 1984 

SalEn tes 
H. rufa kg/kg 0.68 0.83 0.65 0.49 0.52 
P.maxinum cv.Colc:ni:3o kg/kg 0.68 0.82 0.93 0.79 0.82 
Bractú.aria spp. kg/kg 0.68 0.91 1.38 1.14 0.95 

Fertilizantes 
Calcário kg/t 12.05 18.07 21.77 18.67 14.65 
&11 fato de am6nia kg/t 136.29 208.51 Z!ó .. OO 197.63 181.91 
&1perfosfato simples kg/t 121.38 160.21 185.89 169.51 152.73 
&1perfosfato triple kg/t 206.94 315.01 ':!69.23 290.64 257.10 
Uréia kg/t 208.64 327.64 354.45 273.9(1 245.84 

CI::I!1Jl en. alÍJIB'Itar 
Sal ccm..vn kg/kg 0.(148 0.056 0.080 0.064 0.055 
Sal mineral kg/kg 0.783 1.264 1.570 1.194 1.046 
Rcl<;<'<o balanceada kg/kg 0.1':!(1 0.198 0.201 0.199 0.173 

Tratar pesado 1000 kg/un 6.44 11.86 17.16 13.13 11.62 
Oleo diesel kg/1 O.JBO 0.296 0.362 0.359 

Fc:nte: FGV (1980-1984). 

Tabela 22. Indice de variao;<'<o dos preo;os relativos ao boi gordo/insumas 
para a regi<'io dos Cerrados (1980-1984). 

Insumas Rel~:3o 198) 1981 1982 1983 1984 

SalEn tes 
H. rufa kg/kg 100.(>) 122.06 95.59 72.06 76.47 
P.maxinun cv.Colc:ni<'<o kg/kg 100.Cú 1:<.'0. 59 136.76 116.18 120.59 
Brachiaria spp. kg/kg !OO.(X) 133.82 202.94 167.65 139.71 

Fertilizantes 
Calcário kg/t 100.00 149.96 180.66 154.94 121.58 
&llfato de am6nia kg/t 100.00 152.99 173.22 145.01 133.47 
&1perfosfato simples kg/t 1Cú.(X) 131.99 153.15 139.65 125.83 
&lperfosfato triple kg/t 1CX).(X) 152.22 178.42 140.45 124.24 
Uréia kg/t 1CX).(X) 156.80 169.63 131.08 117.65 

Canplen. alÍJIB'Itar 
Sal ccm..un kg/kg 100.(>) 116.66 166.66 133.33 114.58 
Sal mineral kg/kg 100.00 161.43 200.51 152.49 133.59 
Rcl<;<'<o balanceada kg/kg 100.(>) 152.31 154.62 153.08 133.(8 

Tratar pesado 1(l(X) kg/un 100.00 184.16 266.46 203.88 180.43 
Oleo diesel kg/1 1(X).(l(l 164.44 201.11 199.44 

Fcnte: FGV (1980-1984). 
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Crédito rural aplicado no Brasil (1900-1984) 

1\tfío foi possivel levantar infonna<;éies detalhadas para cada utna das 
lF que constituem a área dos Cerrados. 

Entretanto, considerando as caracteristicas das informa<;éies 
obtidas, acredi t~ que as concluséies a nivel nacional niio devem ser 
nuito diferentes da situa<;iio encontrada na regi;¡¡o dos Cerrados. 

Pela Tabela 23 observa-se que, em 199:>, no. total de crédito 
investido na agropecuária, 18.~/. foi aplicado em projetos de pecuária, 
o que corresponde a LG$3.(>4 bilh6es. Já em 1984, 11.18"/. do total foi 
aplicado na pecuária, o que corresponde a LG$ 640 milh6es. Este dados 
mostr·am que houve uma redu<;;¡¡o .(19"/.) no total aplicado, bem como no 
percen tua 1 in ves ti do na pecuár ia ( 40"/.) • 

Tabela 23. Financiaaentos concedidos (USt1.000.0001 A agropecuAria pelo Sisteoa Nacional de Crédito 
Rural no Brasil (1980·1984). 

Agricultura 
5.086-
88.82 

Custeio 
Cooercializa~lo 

lnvestioento 

PecuAria 

Custeio 

Bov. carn~ 

Bovino lelte 
fastagea 
Outros 

Cooercialia~lo 

lnvesti .. nto 

Bov. carne 
Bov, leite 
Pastageo 
Out ros 

Totais 

1980 1981 1982 1983 1984 

uss USt 1 uss % uss 1 USt 1 

13.266 81.37 14.384 05.54 14.104 85.47 8.522 86.33 

3.038 18.63 2.432 14.46 2.397 14.53 1.349 13.67 640 11.18 

887 5.44 

132 0.81 
92 0.56 

663 4.07 

996 6.11 

J.JSS 7.08 

284.00 1.74 
162.00 0.99 
110.80 0.60 
598.20 3.67 

886 5.27 

231 1.37 
122 o. 72 

m 3.18 

704 4.19 

842 5.00 

110.88 0.66 
114.00 0.68 
116.86 0.69 
500.26 2.97 

961 S .82 

324 J. 96 
70 0.42 

567 3.44 

628 3.81 

808 4.90 

87.00 0.53 
10~.00 

116.06 
449.94 

16.304 100.00 16.816 100.00 16.501 

579 5.87 

101 1.02 
48 0.49 

430 4.36 

352 3.57 

418 4.23 

43.00 0.44 
47.00 0.48 
48.53 0.49 

279.47 2.82 

246 4.30 

52 o. 91 
15 0.26 

179 3.13 

176 3.07 

218 3.81 

40.00 o. 70 
33.00 0-58 
26.68 0.47 

118.32 2.06 

9.871 100.00 5.726 100.00 

Fontet Figbe (1980·1984). 
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Os investimentos em pastagens tiver-am Luna queda de 0.68"1. do total 
par-a 0.47"1., o que em valor-es absolutos cor-r-esponde par-a 1984, a 25% do 
valor- aplicado em 1980. 

O total de cr-édito r-ur-al aplicado no qüinqüé'nio em valor-es 
absolutos sofr-a1 Luna dr-ástica r-edL«;~o (65%). Assim, tem-se uma rrenor
disponibilidade de r-ecur-sos par-a financiar- as atividades de impor-t~cia 

r-elativa dentr-o do total, o que pode explicar- a cr-ise no abastecimento 
de car-ne no Br-asil, ver-ificada en1 1986. 

Sistemas de pra:k.l;:io pn:duninantes 

Ccntrib..lic;:ilo da pecuAria 

Na r-egi~ dos Cer-r-ados a pecuár-ia de cor-te constituí-se na 
atividade de maior- tr-adi~~o e impor-t~cia eccr18mica, seja como atividade 
c111ica OLI cuno canponente do sisten.a de pn:xJu~;;;o da propr-iedade (bovina, 
cultivos anuais, per-enes, etc.). Encontr-a-se na r-egi~o 46 milhéies de 
ca~as, o que cor-r-esponde a 42"/. do r-ebanho bovino br-asileir-o (Santos S< 
Aguiar-, 1984 ) • 

. Santos et al. (1979) r-epor-tam que a pecuária bovina nos Cer-r-ados 
par-ticipa em 35 a 40% na for-rn.;w;~o da r-enda bruta ger-ada e an 70 a EV/. na 
composi~;;;o do valor- br-uto da agr-opecuár-ia. 11/áo obstante da impor-ti<l"•cia 
sócio-econ8mica r-ealmente significativa, a pr-odutividade da pecuár-ia 
bovina nos Cer-rados, entr-etanto é ainda baixa. 

Tipo de pra:k.l;:b P' aLninante 

A pecuár-ia dos Cerrados é car-acter-izada pr-incipalmente pelo sisten>a 
de cr-ia, englobando cer-ca de 40% da popula~~o bovina no pr-ocesso 
integr-al e r-equer- apr-m:imadamente 17"/. do ten1p:> total gasto do ciclo 
pr-odutivo. De Lun modo ger-al, o néuner-o de pr-opr-iedades qLie e>:plor-am esta 
fase é de apr-o:<imadamente 6(1%. n•xentes esi:UdOS r-ealizados na r-eg1a0 
geoecon8mica de Br-asilia por- Sauer-essig et al. (1986) mostram que 62"/. 
das pr-opr-iedades tr-abalham como wna explor-a~:!\o tipo car-ne/leite, OLI Lun 
"duplo pr-opósito" • Nas cUldi~éies dessa r-egi:!\o, os pr-odutor-es or-denham 
as vacas, pr-incipalmente no per-iodo das ct-uvas, constituind~e a 
r-ece ita ger-ada pela venda do lei te, LUJia for-ma de minimizar- os custos da 
pr-opr-iedade. 

A fase de r-ecr-ia aparece 
popul~:!\o bovina, r-equer-endo 
pr-odutivo. 

Bll segundo 1 ugar-, r-epr-esentando 48'/. da 
513"1. do tempo total gasto no ciclo 

A fase de engor-da ou 
dos Cer-r-ados, Blgloba 12"/. 
total do ciclo. 

terminac;g¡o!l ainda n~o significativa em áreas 
da popula~~o bovina e consone cer-ca de 25% do 

Assim!l a pec:u~ria bovina de corte de c:aráter e)(ter,sivo ccnstitui-se 
na atividade principal em 95% das propriedades dos Cer-r-ados, explor-ando 
basicamente as fases de cr-ia e r-ecr-ia, com índices de produtividade 
extre.narnente bai>:os (Tabela 24). 
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Tabela 24. 
Cerrado. 

Indices de prodcttividade na áreas de 

Taxa de natalidade (7.) 
l'brtalidade de bezerros (%) 

Idade de desmame (meses) 

Idade da primeira cría (anos) 
Intervalo entre partos (meses) 

Idade de abate (anos) 
Taxa de abate (%) 
Peso de carca¡; a ( kg) 
Rendimiento de carca¡;a (7.) 

Fcnte: Barcellos et al. (1982). 

40 
7 
8 

3.5 
25 

4.5 
12 

192 
43 

45 
8 

10 
4.5 
30 
5.5 
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llbrmalmente, estas fases s;;lo realizadas quase que e>:clusivamente em 
pastagens nativas, sem praticamente nenh.un manejo (tanto da pastagem 
quanto do animal) e com cun programa sanitário do rebanho praticamente 
inexistente. Os trabalhos de l'bore et al. (1982) e Saueressig (1986) 

discutem estes problemas detalhadamente. 

Umitante principal na pnxU;~ pec:l.lária 

Mesmo sabendo da imporj:¿¡,cia e das interrela¡;Ses do tripé 
alimenta¡;~o, manejo e sanidade, prioritariamente, o· problema básico na 
explora¡;~o de bovinos na regi~ dos Cerrados rescure-se na falta de 
forragem, em quantidade e qualidade acei tável para atender ás e>:ig@ncias 
dos animais, principalmente no periodo seco. Neste periodo, a pastagem 
apresenta Lun teor de proteína IILti to abaixo de 7%, limite abaixo do qual 
há Luna redLo;:¡¡o no ccnSI.uno de matéria seca pelos animais (Mil ford a, 
Minscn, 1966), com conseqt\ente perda de peso. 

Pastagens cultivadas 

Espéc:ies pr-edcminantes 

Parscns (1970 e 1972) citado por Ra::ha (1986) mostra que a partir. 
do século XVIII e inicio do XIX, algLunaS importantes espécies de capins 
africanos foram trazidas para a A-nérica Central, norte da A-nérica do 9..tl 
e/ou diretamente, pelo tráfico de escravos, dando origem a 
"africanizac;~o das pastagens tropicais do Novo l'l.tndo". Oesse modo, há 
quase dois séculas Panicun maxinun. "'-linis minuti flora. 1-fyparrtEnia 
rufa e Brachiaria nutica vem adaptando-se a diversos nichos ecológicos. 

A forrageira 11. minuti flora penetrOLt nos diferentes tipos de 
Cerrados tornando-se Luna espécie expcnt~ea, DLt seja, que cobre o solo 
quando da derrubada da vegeta<;;:¡¡o do Cerrado. Já o H. rufa teve a mesma 
penetra¡;~o do anterior, só que em áreas de maior fertilidade dos solos 
dos Cerrados, nao tem problemas no estabelecimento, desaparecendo, 
entretando, rapidamente devido a Sl.ta maior e:dgencia em fertilidade. 
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O gehero Brachiaria foi introduzido no Brasil a partir de 196(> 
(Rocha, 1986), senda nos Cerrados o grande aumento de át-ea cx:orrido na 
década dos 70, através do Programa FU..O:E,ITF:O, utilizando-se o sistema 
arroz/pastagem. 

A regii<o dos Cerrados canta h:lje can aproximadamente 75 milh6es de 
hectares em pastagens natural e cultivada. Desse total, cerca de 24 
milh6es de hectares si<o utilizados can gramíneas naturalizadas e 
cultivadas ( F igb?, 1980) , senda que o gi?"nero Brachiaria teve a maior 
representatividade acreditando-se ser :<::>% do total. A espéc:ie 
forrageira B. decumbens é a mais plantada nos Cerrados, seguida de B. 
tuni.dicola, B. ruziziensis e mais recentemente, B. br-izantha. 

Una cutra espéc:ie, lanc;ada em 1980, pela EMERCI''A/~, foi o 
lfldropogcn gayanus var. bisqua111.1lab.Js cv. Planaltina, que já se estima 
haver 300.000 ha nos Cerrados. O capim ~1dropogan apresenta cano 
características de destaque: alta produc;i<o de MS, principalmente no 
inl.cio das ctuvas; resiste-ncia .t\s cigarr-inhas das pastagens, bai>:a 
exigi?"ncia nutricianal, "ntre 01..1tras. O..otros capins introduzidos na 
regii<o si<o: Setaria anceps, B. arn!Cta, Cynodcn sp., etc. 

A participac;i<o das leguminosas nas pastagens cultivadas nos 
Cerrados é praticamente ine>:pressiva. Apesar- de !números trabalhos no 
Brasil (Rolen et al., 1977; Rolan 8< Prirro, 1978; Vilela et al., 1979; 
l'bo.-e et al., 1982) e no exter-ior- (H.otton, 1970; t'~lannetje, 1973; 
H.otton, 1974; Stobbs, 1975; Paladines 8, Leal, 1978; CIAT, 1985) 
demonstrarem a viabilidade desta tecnologia, siio inLureros os insucessos 
em sua adoc;l<o, na regilio dos Cerr-ados. Na Tab?la 25 slio apresentadas as 
principais causas do insucesso das pastagens cansorciadas, SLunário 
retir-ado de um grande néurero de trabal has da liter-atur-a tr-opical. 

Tab?la 25. Causas mais caii.ITIS do insucesso de pastagens 
cansar-ciadas nos Cerr-ados. 

Espéc:ies nlio adaptadas .ti reg1ao 
Espéc:ies de gramíneas e legLUninosas n¿¡o compatíveis 
Q..oantidade de sementes de gr-amínea x legLuninosa 
Avalir:u;ito de gramínea e legLvninosa sem o animal 
Estirpes de Rhizobium pouco eficientes 
Deficii?"ncias de P, S e Mo 
E>:trac;;;;o de 1( - Gramíneas > Leguminosa 
~ejo inadeqLoado das pastagens 
Adubac;¿¡o de manutenc;¿¡o 

Assim, a falta de adaptac;~io ás cc.ndi<;óes edafo-climáticas dos 
• Cerrados das cultivares ccmerciais, nor-malmente usadas para formac;;;;o de 

pastagens ccnsorciadas, é a pr-incipal caLtsa desses fracassos. Estas 
cultivar-es, selec:io1adas para as condic;13es da Austrálica, as quais 
di feren das dos Cerrados, siio adaptadas a solos com alto p-1, sem to:<idez 
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de alLuninio, can alta quantidade de bases trocáveis e bai>:a fi>:a<;;ao de 
fósforo (Sánctez s, Isbell, 1979). Assim, as cul ti.vares australianas de 
espécies como 1\Ecnotcnia wightii, CE!ntrosema poi scats, Mac.-optiliun 
at:rcp_¡r-p..¡r- e l...euc:aena leucocephala necessi tam de grandes quantidades 
de calcário e de fertilizantes para seu estabelecimento e manuten<;;ao nas 
áreas dos Cer-rados. F'or isso, n;ao é de se esperar que grandes áeras de 
pastagens ccnsorciadas can essas espécies sejam formadas principalmente 
pelo limitante de custo. 

F'or outro lado, as cultivares de Stylosant:tes guianensis s;ao 
adaptadas a solos can bai>:o ¡::i-1, alta satura<;;ao de alLuninio, de wn modo 
geral. Entretanto, as cultivares carerciais australianas, dispcniveis 
no rrercado brasileiro, Schoofield, Endeavcur e Cook, s;ao altamente 
suceptivei.s á antracnose (Cblletotrictun gloeosporioides). Th:rnas & 
¡:'ndrade (1982), indicararn que essa doen<;a endi?mica, na Anérica Latina, é 
a principal limita<;;ao ao uso deste gé"nero nos Cerrados. Diante desse 
quadro, Thonas et al. (1982) sugerem que a obten<;;;\o de novas cultivares 
seria o principal instnunento para se desenvolver a área de pastagens 
consorc iadas nos Cerrados. Em 1983, a 81Ef':FF'A/CPI'C recorrendou pat-a 
lan<;arrento duas cultivares de legL•ninosas adapl:2das ás ccndi<;éies edafo
climáticas dos Cerrados, resistentes á antracnose, que nodularn can o 
rizóbi.o autocta1e (Scusa et al., 1983a; 1'183b). ~ e las: S. guianensis 
var. pauci flora cv. Bandeirante e S. macnx:ephala cv. F'ioneiro. 

Disponibilidade local de sanentes 

SegLU1do Sousa (1986), a expans;ao das áreas con pastagens 
cultivadas, qLie ocorreu a raz;;\o de 2.84% ao ano no periodo de 1970 a 
19B), em grande parte, tornou-se possivel gra<;as á crescente 
dispcnibilidade de sementes de plantas forrageiras. Sabe-se qLie o 
volLune de sementes de fm-rageit-as conercializado na regi;;<o dos Cerrados 
é grande, entretanto, n;;\o é possivel quanti ficar o total, devido a 
ine><isti?ncia de estatisticas oficiais. 

Na Tabela 26 observa-se Luna queda nos pre<;os das sementes 
forrageiras, o que poderla estar relacionado a Lun aLunento da oferta, 
beneficiando corn isso o pecuarista. Tem havido Luna boa din¿(ffiica de 
substi tui.<;Zio de espécies tradicionais por outras de nelhor adapta<;Zio, 
principalrrente, ás condi<;éies bai>:a fertilidade dos solos encontradas na 
regi¿(o (Tabela 27). 

Tipos de empr esas de serentes 

As emprE""..oaS de sementes de forrageiras sao extremamente variáveis 
quanto as suas aper-ac;Oes, or-ganiza.:;2\o~ produto ccmercializado .. 
aquisi<;Z'.o/produ<;;ao de semente, classes de senentes e estn1tura. SegLU1do 
¡:'ndrade et al. ( 1985) podem ser ,-econtec:idos sete tipos bastante gerais 
de empr·esa de sementes de forrageiras nos Cerrados. 

Uso de fertilizantes em pastagens 

Caro já foi visto anterionrente!l a maior-ia dos solos dos Cerrados 
silo de ba.i>:a fertilidade natural. Por o_ttro lado, e>:istem micro-regiSes 
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ccm:J o Mato Grosso de Goiás, Campos de Vacar-.ia, Mata de Do.Jr-ados e, em 
gr-ande par-te, a Pastor-il de Campo Gr-ande com solos de elevada 
fer-tilidade natur-al. Nesse solos inicio..c--se a ocupa~~ dos Cer-r-ados, 
senda seguida pelo estabelecimento de pastagens (Sanzeno.-~icz, 1986). 
Cono as ár-eas de solos de txJa fer-tilidde natur-al ,;¿¡o pequenas, a 
fer-tilizac;;iio das pastagens for-ma,Jas, torna-se necessár-ia de for-ma a 
aumentar- o potencial pnxlutivo das wesmas. 

Tabela 26. F'r-ec;os náHos (US$/kg) de tr-es espécies 
for-r-ageir-as no Br-asil (1977-1983). 

Pno 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

Fonte: 

P. maxinun 
cv. colcni~o 

5.04 
3.93 
4.19 
4.11 
3.CR 
1.72 
1.73 

Silva ( 1985). 

11.20 
4.91 
6.14 
3.55 
3.22 
2.92 
2.25 

Tabela 27. Compar-ac;;iio ('l.) entr-e 
Coloni;iio (Volume f.isico) vendidas 
br-asileir-o de sementes (1972-1985). 

B. tumidicola 

20.99 
16.::.'8 
15.97 
10.08 
6.81 
6.-:'!6 
4.41 

Br-achiar-ias e 
no mer-cado 

Pno Brachiarias Colcni;iio O.ctr-os 

1972 1.29 4(1.45 58.26 
1973 2.04 67.56 30.40 
1974 4.18 53.~1 42.52 
1975 5.35 ~1.15 44.~1 

1976 4.01 :22.70 73.29 
1977 9.10 33.48 57.42 
1978 13.79 27.86 58.35 
1979 16.;!4 39.68 43.98 
1980 25.25 30.96 43.79 
1981 41.02 19.67 39.31 
1982 46.86 23.26 29.88 
1983 53.51 3). 76 25.73 
1984 49.71 20.34 29.95 
1985 53.14 16.80 ::.'•).(16 

Fonte: Machado Jr-. ( 1986). 
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Sanzc:no,.¡icz (1986) SLtger-e as seguintes r-econenda<;Bes de aduba<;¿¡o 
par-a a fonna<;;§lo de pastagens nos Cer-r-ados: 

F'astagens toler-antes a baixa fer-tilidade do solo: 

Calagem Tabela 28 
Fósfor-o Tabela 29 
F'otássio Tabela 30 
Enxofr-e :!(> a 40 kg/ha de S 
Zinco 2 a 3 kg/ha de Zn 

Tabela 28. Reconenda<;;;;o de calcário para espécies 
tolerantes a acidez do solo. 

Teor- de Ca +2 + t1;:J + no solo 
meq/100g 

< 1.0 
1.0 a 2.0 

> 2.0 

Fc:nte: Sanzc:no,.¡icz (1985). 

Oose a aplicar
kg/ha 

1t)(M) 

!:'XI 
(1 

Tabela 29. l'duba<;¿¡o fosfatada de pastagens tolerantes a 
baixa fertilidade do solo. 

Teores de F' no solo (Mehlich 1) 
p¡::>n 

Oose de F'?O~ reconendada 
-kg/ha 

< 1 
1 a 3 
3 a 5 

> 5 

Fcnte: Sanzc:no,.¡icz (1985). 

F'astagens e~:igentes em fertilidade do solo: 

80 
40 
:zo 

a 2CM) 

a B) 

a 40 
(1 

Calagem 
Fósforo 
Potássio 
En::ofr-e 

necessidade de Cc:\lcário = 2 >: AI+3 
+ 2 

Teo.bela 31 
: 

Zinco 

Tabela ;!(1 

:!(> a 4(> kg/ha de S 
2 a 3 kg/ha de Zn 

5o 

+":' +...,. 
(Ca L .. ¡.g L) 



Tabela ~. Recomend.;u;~o de potássio para solos dos 
Cerrados con teor de a.rgila acima de 20% de acorde con 
análise de solo*· 

Teores de K extraivel 

O a 25 
15 a 40 
>40 

Dese de K~O a aplicar 
kg/ha 

40 a t:J:.> 
2úa40 

o 

* Em solos con teores de argila menores que 2(1"/. 
aplicar metade da dese recomendada no plantio e o 
restante em cobertura no in.í.cio da pró:<ima esta~;iiO 
ctuvosa. 

Fonte: Sanzon"""icz (1985). 

Tabela 31. Aduba~;~o fosfatada de pastagens exigentes em fertilidade do 
solo. 

Teores de P no solo (~hlich 1) 
p¡:m 

Teor de argila 
> 20"1. < 2(1"/. 

Solo virgem (tra~;os) 
1 a 3 
3 a 5 
5 a 10 
>10 

Solo virgem ( tr.;u;os) 
1 a 5 
5a9 
9 a 18 
> 18 

Fonte: Sanzonowicz (1985). 

Pastagsls ansan:iadas 

Dose de P ..,o!'i reconendada 
tkg/ha) 

Teor de argila 
> 2(1"/. < 2(1"/. 

240 
150 
80 
!:(J 

o 

150 
9<) 
50 
30 
o 

Na forn>af;~O de pastagens consorciadas, e>:igentes OLI tolerantes a 
bai>:a fertilidade, deve-se inocular as espécies n~o nativas da regi~ e 
aplicar, alén> da calagem, P, 1(, S e Zn, os seguintes micronutrientes: 

l'blobdi?nio 
furo 
Cobre : 

0.15 a 0.25 kg/ha de l'b 
0.6 a 0.8 kg/ha de B 
1.2 a 2.0 kg/ha de Cu (principalmente em solos 
de te>:tura arenosa) 
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l.l5o de a.JtnJs insumes em pastagsls 

Praticamente, os únicos insLUllOS utilizados s;ao em fertilizat;:ao e em 
calagem. Rarissimas vezes, o produtor utiliza produtos químicos na 
limpeza dos seus pastos. A limpeza manLtal e a mec:11nica ainda s;;<o as 
principais formas de controle de invasoras. 

Tradicionalmente, na regi;;<o dos Cerrados, a pastagem é estabelecida 
isoladamente logo após a abertura do terreno OLt após ter sido cultivada 
de um a tr'es anos com cultura anuais, normalmente arroz de sequeiro 
(SatLtmino et al., 1977; Komelius et al., 1982; Komelius, 1986). O 
estabelecimento associado con a cultura do arroz OLt do milho é Luna 
prática qLte contrib..ti para o barateamento da format;;;¡o da pastagem. Na 
Figura 5 é mostrado o que ocorreu na regi;;¡o centro-oeste entre 
1950--1980, havendo Lvn aLvnento significativo, da ordem de 16 milhOes de 
ha, na format;;;¡o de pastagens. 

A seneadura de forrageiras em sulcos, tanto isolada como jLUlto com 
uma cul b.Jra anual~ é rrt..ti to can.Jm nos Cer-rados~ usando-se as mesmas 
máquinas 5efreadeiras - adubadeiras utilizadas para cultivos anuais, como 
ar~z, soja, trigo, etc. 

Mllhiies de ha Cultivados 
32 

24 

16 

8 

o 
195 o 

/_ 

-V 

--------

/ ,.,-----
...--

V -

Centro-Oeste 

Sudeste 

Nordeste 

Sul 
Norte 

1960 1970 1975 1980 

Figura 5. Utlllzat;iio das terras com pastagens. 

(F on te: IBGE, 1980) 
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Atualrrente, nos Cerrados, LUn dos grandes pt-oblemas para a pesquisa 
é a degradac;~ das pastagE<ls de gramíneas. Barcellos (1986) mostra urna 
exaustiva revi,.¿jo sobre o assunto e sugere algumas estratégias para se 
atnE<lizar o problema. Entretanto, parece ser hoje, a área de pesquisa 
mais deficiente em dados, o que coloca os métodos de recuperac;~ de 
pastagE<ls degradadas ern prioridade n~omero um, ern qualquer programa de 
pesquisa can forrageiras nos Cerrados. 

Fesqu.i.sa en forrageiras na regió\iio 

Infraestrutura dispcnivel 

Na regi~ dos Cerrados as 
trabalham com forrageiras ~ 
EF~IG, El'F'A, LEPAE-Teresina, 
LEPAT-Mecapá e LEPAT-Boa Vista. 

instituii;;Bes de pesquisa do SCPA qLoe 
as seguintes: CPI'C, 0\Fa:, EMH'A, 
LEPAE-Porto Velho, L.EPAE-s¿¡o Carlos, 

A seguir será aprese<ltada Luna análise das institui<;Bes acima 
citadas de acorde com os dados obtidos no Programa Nacicnal de Pesquisa 
de Gado de Corte ( EI'IERI'F'A/0\Fa:, 1984) • 

~ ([F): Este centro ccnta can Lllll<l equipe técnica ccnsti tuída de 
cinco pesquisadores em pastagE<ls cultivadas, dais em pastagens nativas, 
dais em solos, Lun em manejo animal, tré's em nLotric;~o animal e Lun em 
sanidade animal. Para dar suporte as pec..,quisas em forrageiras e 
produc;~ animal o CPI'C dispéie dos seguintes laboratórios: nutric;~ 

animal, solos (física e química), entcrnologia, patología, dentre cutres. 
A área física é ccnstituida de 3000 ha. 

~ (I'B): A equipe do 0\Fa: está fot-mada por treze pesquisadores 
em pastagem, cinco ern nutric;;e;o animal, cinco em sanidade, Lun ern 
ccmp:Jr-t.ame¡nto animal, tUJI en estatistica~ seis em eccnonia e sistemc9:s, 
dais ern E<ltcrnologia. O Centro d.ispéle de laboratórios de nutric;;1to 
animal, solos, microbiología e sanidade animal. A área física é 
ccnstituída de 4(l(l(t ha. 

EI13IFA (00): A empresa dispéie de . Luna equipe . ccrnposta por seis 
pesquisadores ern pastélgens, dais ern nutric;~ animal, Lun em sistema e 
manejo animal, dais em sanidade Animal, Lun em produc;;e;o animal e Lun em 
reproduc;~ animal. As bases físicas localizadas na regi¡¡¡o dos Cerrados 
,.¿jo: Estac;~ Experimental de Goi~ia (317 ha); Estac;;e;o Experirrental de 
Jataí (876 ha) e Estac;;1to E><perirrental de Araguaina (1010 ha). A 
infraestrutura de laboratórios é composta por laboratórios de solos, 
brcrnatologia e nutric;~ animal. 

EFA'IIG (I'G): A EF'i't'IIG ccr1ta can vinte e sete pesquisadores, SE<ldo 
nove em pastagE<ls, seis em sanidade, quatro em nutric;:iio, tré's em 
produc;~ animal, tres em entcrnologia e dais em reproduc;¡¡¡o. Os trabal has 
com forrageiras nos Cerrados c01centr~n-se nas bases físicas: Estac;3o 
E>:perimental de Santa Rita (Presidente de l'brais, 604 ha), Estac;;1to 
E>:perimental de Feli>:l~dia (928 ha). 
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A EP~IG JXJSStJi laboratórios de preparo de amostras, entrnologia, 
nutrir;~ animal, reproduc;~ e parasi tologia. 

~ (m): A EPAEo"l dispSe de quarenta e quatro pesquisadores para 
atender o programa de pesquisa de bovinos em todo o estado da Bahia. O 
trabalto corn forrageiras nos Cerrados baianos é conduzido na L.EF~Sl<o 

Francisco, localizada em Barreiras e dispSe apenas de um pesquisador em 
forrageiras. 

B'PA (MT): A B-F'A atualmente n~ dispSe 
forrageiras. Os trabaltos implantados 
Experinental de Jaciara ( 1CX.1 ha) • 

de pesquisadores na área de 
enc:ontram-se na Estac;~ 

t.EPA::-Terezina (PI): Esta unidade dispSe 
forrageiras trabalhando na área dos Cerrados 
produc;~ animal da unidade é formada por 
pastagens, dais em reprodLtc;:1<o, um em nutric;J<o, 
em manejo animal. 

de dais pesquisadores 
piauienses. A equipe 
quatro pesquisar.lores 
L~ em parasitologia e 

em 
de 
em 
um 

t.EPA::--skl Carlos (!F): A unidade canta con Luna base física de 26él) 
ha. A equipe está co1stituida por tr·es pesquisadores na área de 
pastagens, tres em melh:JranEnto animal, tres em reprodur;J<o, dais em 
nutrir;~ e dais em sanidade e parasitologia, citologia, reprodLtc;<iio e 
coleta de semem. 

t.EPA::-fbrto Velto (RO): A equipe da Ltnidade é cornJX>Sta por dais 
pesquisadores ern pastager1s, um em manejo anirnal e Lun em sanidade animal. 
Os trabaltos corn forrageiras na área dos Cer-rados s<iio e>:ecutados na 
Estac;J<o E>:perimental de Vilhena. A Ltnidade dispSe de laooratórios de 
bromatologi<•, solos, sanidade animal, fitossanidade e sementes. 

l..EJ'AT--B::la Vista (RR): A equipe é 
em pastagens, dais em sanidade animal, 
animal. Os trabaltos con ior-rageiras 
Campo Experimental AgLra Boa ( 1000 ha) . 

COnJXlS ta por doi S 

L~ ern solos, L~ 

nos Cerrados s<iio 

pesquisadores 
em reproduc;iio 
conduzidos no 

A Lulidade dispSe de laboratório de solos, ser1do que o laboratório 
de nutric;:1<o animal encontra-se em fase de instalar;iio. 

l..EJ'AT-Macapá (W): A Ltnidade dispSe de dais pesquisadores em 
forrageiras. Os trabaltos s<iio conduzidos no Campo E>:perimental Cerrado 
(1BXI ha). A Ltnidade dispSe de Lun laooratório de bronatologia. 

Pn:Jjetos de pesquisa en desswolvi.nelto 

De acorde corn o Ff'1:N"PA (1986) e:üstem 125 projetos de pesquisa 
senda ccnduzldos na regiiio dos Cerrados corn forrageiras e pastagens. 
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Prioridades de p: quisa futura 

As prioridades de pesquisa 
dos Cerrados nos próximos cinco 
de Corte ( EMEf'.'AC'A/CN'a:, 1984 ) 
listadas a seguir: 

Pastagens cultivadas 

em forrageiras e pastagens para a regi~o 
anos ~ as mesas descritas no FI\F'-Gado 
definidas para a regi~ centro-oeste, 

Introdut;~, avaliat;~ e selet;iio de genótipos de gramíneas e 
legLuninosas quanto aos aspectos de nutrit;~ e fitossanidade. 

Eficie·ncia de c011petio;::;<o de legLuninosas em consorciao;:iio. 

Coleta de estirpes de Rhizobiun. 

Estabelecimento. 

Determinar;i\o dE\S necessidades de cor-retivos e fertilizantes. 

Métodos de plentio de sementes c011 cultura companheira. 

Métodos de plantio pcw sementes de pa;;t<~gem pura con preparo 
do solo. 

M...mejo de estabelecimento (con arümal). 

Manuten<;~ e recuperao;::§<o de pastagens. 

Controle de invasoras. 

Introdu<;~ de novas espéc:ies. 

Determina<;~ de corret;~o e aduba<;~o. 

Utiliza<;~ con animal. 

Rota<;~o com CLtl turas. 

Tecnologia de sementes. 

Manejo de pré-colteita. 

Métodos de colheita. 

Secagem 

Seletividade e consL~ de pastagem nativa. 

Varia<;~ estacional do valor nutritivo de pastagem ilativa. 
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Seletividade e ccnsumo de pastagens cultivadas. 

Varia¡;ilo estacicnal do valor nutritivo de pastagem cultivada. 

Sistenas de ali.ment:ao;:D 

Canplementa<;i<c da pastagem nativa. 

Banco de proteína. 

Utiliza<;ilo de v~rzeas. 

ConpleriEflta<;i<c de pastagem cultivada. 

Banco de proteína. 

Util i za<;i<o de v~rzeas. 

Utiliza<;;;-io de forrageiras' de irwemo. 

T.-einane1to de pessoal 

A E1'1ERI"F'A possui LUn m: tenso programa de capaci ta<;ilo ccntinua a 
nivel de pós-gradua<;i<o. Através dele, tuje mais de 90/. dos seus 
pesquisadores possuem fi'F.1Strado e/cu doutorado. 

Em rela¡;i<c a RIEPT, e:úste necessidade de se planejar cursos de 
curta dura<;i<o para os técnicos envol vides na rede de ensaios regicnais 
dos Cerrados. 

O.ttra ~rea importante que se poderia intensificar o treinamento, 
con ajuda do CIAT, seria o pessoal 1 igado a transfer·&ncia de tecnología 
0-1 e>:tensi<o rural . 

Atividade prioritArias da RIEPT 

Em ternos de atividades futuras, talvez para a pt-ó:úma década, os 
trabaltus da RIEPT dever-se-iarn co1centrar nas seguintes linhas de 
pesquisa: 

Avalia<;Zio do geo-moplasma selecicnado con animais. 

F i tone 1 hor amento de 
especificas. 

espécies, sanen te para ca.racteristicas 

Estudos de pastagens ern 
quartzosas). 

ár-eas mat~ginais (éntase em areias 

Feo-ti 1 iza<;i<o de nBrouten<;i<o de pastagens cultivadas. 

Recupera<;i<o de pastagens degradadas. 
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Avaliac;lio de gernoplasma para áreas t:unidas. 

Impacto das espécies selecic:nadas nos sistemas de 
existentes (Experinentac;lio a nivel de fazenda). 

Estudos de rotac;lio pastagem x culturas. 

prcx:luc;lio 

Sistemas de utilizac;lio de pastagens cultivadas e 01.1 nativas (por 
exemplo, uso de bancos de proteínas, etc.). 

A::lemais, grande -..nf<>se deverá ser dada a ;málise dos dados 
coletados até o IIIOIIlento pela RIEPT, de modo a se estabelecer Lun marco de 
refer~ncia ao planejanento de ativid<>des futuras. Assim, as ac;éies 
futuras nas diferentes regiéies e/ou países poderiam ser planejadas 
cc:nsiderando o seu potencial, nivel tecnológico e desenvolvimento atual, 
bem cono o estágio de treinanento dos seus recursos h.unanos. 
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Os Agrossistemas pastorís abordados neste trabalt-o ~poem a 
"Regi~o Cacaueira do Sul da Bahia", assim denominada devido ao seu 
principal produto agrícola. A regi~o está localizada no Sudeste do 
Estado da Bahia, entre o oc:eano Atl~tico e meridiano de 41°:!0' a oeste 
de Greenwic:h e ~ paralelos de 13~(1(1' e 18°15' de latitude sul (Figura 
1). Oc:upa uma área de 91.819 km distrib..ddos por 89 rrunicipios e com 
uma populac;~o estimada de 2,0 milh6es de habitantes. As cidades 
caracterizam-se pelo pequeno porte ( populac;i\o <rédia de 30 mil 
habitantes), destacando-se entre e las Itab.Ula, Vitória da Ccnquista, 
I lhéus e Jequié como principais centros sóc:ios-€Con&nic:os e c:ul turais, 
com pup..tlac;i\o entre 120 e 190 mil habitantes. 

A regiiio interliga-se ao resto do Estado através de várias rodovias 
estaduais e a outros Estados através de dctas rodovias federais (ffi-101 e 
116), que a cortam no sentido norte-su l. Internamente dispBe de uma 
rede de 11.596 km de rodovias, senda 1.29.:' km federais, 2.543 km 
estaduais e 7. 758 munic:ipais. Além destas há uma vasta rede de estradas 
rurais que ligam mic:roregi8es e fazendas és princ:ipais rodovias. 
Além das vias terrestres a regii\o é servida pelo transporte aéreo 
a través de cun aeroporto na c:idade de I lhéus c:cm véios regulares para as 
principais cidades do Brasil. A c:idade de llhéus dispBe ainda de uma 
estrutura portuária de grande import~c:ia para a rec:epc;i\o de 
merc:adorias, espec:ialmente inSLUnOS agrícolas e c:omb.tstível, além de ser 
a princ:ipal via de exportac;i\o de c:ac:au. 

A c:ac:auic:ul tura consti tui -se 
regi;¡;¡o. !lb ano agrícola de 1986 
mil toneladas, que geraram uma 
dólares. 

na principal atividade ec:on&nica 
a produc;i\o foi aprm:imadamente de 
rec:eita em tomo de 7:!0 milh6es 

da 
360 
de 

Con Luna pop..tlac;iio bovina de aprm:imadamente 1.5 milh6es cabec;as a 
pec:uária é a segLUlda maior atividade ec:on&nica da regii\o. Sua produc;;¡;¡o 
além de atender a demanda regional é exportada ao resto do Estado da 
Bahia e a outros Estados, espec:ialmente o nordeste. 

* Trabalt-o elaborado para a V Reunión del Conité Asesor de la Red 
Internacional de Evaluación de Pastos Tropicales (RIEPT) CIAT, 
David, Panamá, 11 a 16 de maio de 1987. 

** Engenheiro Agrónomo, MS, Pesquisado.- Adjunto, Divisiio de Zootec:nia, 
CEPU'C/CEFEC. Coordenado.- do Projeto Sistema de Produc;;¡;¡o de 
Bovinos. 
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. Figura l. Locallzacíio da reglilo cacauelra no Estado da Bahla e no BrasiL 

72 



Rec:ursos naturais 

A regi:.O cacaueira caracteriza-se por urna grande diversidade dos 
seus recursos naturais: solo, clima e vegetao;óllo. 

Tal diversidade comeo;a pela sua própria fo~:.O geológica, que é 
resumidamente constituida por: depósitos arenosos costeiros n:.O 
consolidados e aluviSes do quatemário; sedimentos consolidados da Série 
Barreiras que recobran as rachas do embasamento cristalino, datados da 
era terciária; rachas de baixo grau de metamorfismo do pré-cambriano 
superior e rachas do embasamento cristalino datadas do pré-cambriano 
médio e inferior. 

O rel@vo qL~ está estreitamente associado a geología regional 
apresenta Luna ampla variao;óllo (Tabela 1), embora com predominóllncia de 
rel@vos acidentados (cerca de 42"1.), o que em principio dificulta a 
utilizao;:.O de máquinas agrícolas. 

Tabela 1. Principais classes de rel~vo e suas distribuio;Ses 
na regi:.O cacaueira*. 

Formas rel@vo 
km"" 

Praticamente plano 4.939 
9..tave ondulado 28.160 
Oldulado 19.216 
Forte ondulado 21.475 
l"bvimentado 17.661 

* Fontes: Solos e aptid;;;o agrícola. 
sócio-econ8mico da regi:.O cacaL~ira. 
(1975). 

Area 

Y. 

5.4 
30.8 
21.0 
23.5 
19.3 

Diagnóstico 
V. 2. CEFtA:: 

Dos elementos naturais o solo é o que apresenta a maior 
diversidade, o que está relacionado sobretudo a variabilidade geológica. 

Dentro des te complexo edáfico foram classi ficadas nove ordens de 
solos (Tabela 2), dentro das quais identificam--se, a nivel de grande 
grupo, pelo menos quinze unidades. Entre estas, algumas se destacam 
pela área que ocupam e outras pela importóllncia econ8mica (Tabela 3). Os 
Oxisols destacam--se pela área que ocupam (55%), mas de Lun modo geral 
caracterizam--se pela baixa fertilidade. Os Al fisols apesar de ocuparem 
urna área puco expressivas sóllo os solos de maior importóllncia para a 
economia regional, por estarem basicamente ocupados pela cacauicul tura. 

A diversidade climática é determinada, principalmente, pela 
precipitao;óllo pluvicmétrica. Os totais pluvicmétricos sóllo inflL~ciados 

pela al ti tude, com Luna tendencia das zonas mais ch..tvosas serem as terras 
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baixas de cx:orré'ncia litor'«11ea e as menos ctuvosas as mais altas. Con 
base nos totais anuais ~ definidas linhas de isohietas que delimitam 
zonas homogt?neas distrituidas no sentido norte-su!. Dentro deste 
universo cx:orrem precipitac;Ses totais inferiores a 750 nm e superiores a 
1::o:l mm registran~ a máxima de '2297 mm no nulicí.pio de Valenc;a. Nas 
zonas com precipi tac;;iio anual superior a 1000 mm n;;<o há periodo seco 
definido, podendo apenas cx:orrer de deis a trés meses com menores 
precipi tac;Ses entre marc;o e maio 01.1 de agosto a novembro. Entretanto. 
zonas con totais pluviométricos inferiores a 1000 mm té'm estac;Ses seca e 
ctuvosa mais ou menos definidas que cx:orrem de abril a setembro e de 
01.1tubro a marc;o, respectivamente. 

Tabela 2. Ph.ncipais ordens de solo e área que cx:upam na 
regi;iio cacaueira*. 

Area 
Ordem 

km % 

D>:isol 49,226.54 55.3 
Mollisol 12,652.69 14.2 
Aridisol 8,485.4(1 9.5 
Ultisol 7,120.64 8.0 
Alfisol 4,802.23 5.4 
Spodosol 1,873.21 2.1 
En ti sol 659.27 0.7 
Inceptisol 527.90 0.6 
Histosol 136.24 0.2 
Ascx: ia;:Ses de ordens e 01.1tras 

de menor import¿¡ncia 3,512.88 3.9 

* Fonte: Adaptado de: Solos e aptid;iio agrícola. 
Diagnóstico sócio-econ6mico da r-egi;;<o cacaL~ira •. V.2. 
CEFV:C (1975). 

O regine térmico da regi;;<o também está asscx:iado a altitude, 
havendo um grandiente para a temperatura média anual de 0.3°C/1C•) m. 
Esta variac;;;<o estabelece zonas térmicas distrib.Jidas no sentido 
norte-su!. De Lun modo geral, pode-se asSLunir que· as temperaturas médias 
destas zc:nas cx:orra numa amplitude de 21 a 25°C, sendo que as médias 
mais altas cx:orrem nas menores altitudes. As temperaturas má><imas e 
mínimas est¿¡o dentro de urna 1 amplitude de 28 a 34 e 15 a 2(.0c, 
respectivamente. 

Em ternos médio a Lunidade relativa do ar é de 78"1., porém nas zonas 
de menores altitudes esta é superior a SOY., o que está correlacic:nado ao 
regine pluviotrétrico. 
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Tabela 3. Principais LU1idades de solos, ao nivel de grande grupo e área 
que ocupam na regióllo cac:ueira da Bahia. 

Area 
Grande grupo 

km :1. 

Haplorthox var. Tabuleiro* 15,248.42 17.1 
Haplustox var. Cristalino 12,141.82 13.6 
Haplustox var. Chapada 11,409.56 12.8 
Haplustox var. Tab.•leiro 4,687.89 5.3 
Haplorthox var. Cristalino 4,286.~) 4.8 

Agriustolls 12,652.69 14.2 

Tro¡:~.ldul ts (Distr6ficosl** 3,617.49 4.1 
Tropucults ( Mesotr6ficos) ** 3, !:!(l. 93 3.5 
T ro¡:~.ldul ts (Endo-distróficosl** 372.22 0.4 

Haplustal fs 3,147.97 3.5 
Tropudalfs 943 .. 90 1.1 

* Recentemente algumas unidades tem sido reclassificadas como 
Paleudul t (Ul ti sol), porém sem área estimada. ** Distrófico = saturéll;<llO de base (S) <3Cf/.; Mesotr6fico S = 30-::~:>:1.; 
Mesotr6fico horizonte A S = :!o0-50:1. e horizonte B S <3C>:I.. 

Fonte: Adaptado de: Solos e aptid<llo agrícola. Diagnóstico 
s6cio-econ&nico da regióllo cacaueira. V.2. CEFU'C ( 1975). 

A interrela~¡:<llo des tes elementos def inem as diferentes condi~¡:éíes 

climáticas existentes na regi<llo. Segundo a classifica~¡:<llo de Koppen, que 
é bastante genérica, pode-se identificar quatro tipos de lima: Af, Am, 
A.. e Bsh. O clima Af, que é típico das florestas trópicasis, 
caracterizando-se p:Jr- ser quente e Lunido, sem esta~~o seca e ccm 
pluviosidade superior a 1300 mm/ano, ocorre numa fai>:a costeira de 50 a 
80 km, distrib.tida no sentido norte sul (Figura 2). O tipo A.., que é 
tropical quente e .:unido com precipi téll;<llo superior a 7::0:> mm, e inverso 
seco, ocorre a oeste da regióllo. N..una fcüxa intermediária, de 
aproximadamente ::'<> km, distribuida também de norte a sul, predomina o 
clima Am, que é Luna transi~¡:<llo entre o Af e A... Caracteriza-se por ser 
quente e .:unido, c:on a esta~;óllo seca compensada por totais plLIVionétricos 
elevados (maiores qLie 1000 mm). O tipo Bsh, que é Lun clima semi-árido, 
quente com chuvas escassas e inferiores a 750 mm/ano ocorre no nordeste 
da regi<llo, mas em área pouco expressiva. 

Tratando-se de Luna regi<llo 
vegetais naturais (extrativismo) 
vegeta~¡:<llo original tem sido 
fitofisionomia é constituida por 

con intensa e!-:plorat;~o dos recursos 
e em e>:pan~o da fr-cnteira agrícola st..ta 

bastante modificadas. 1-bje sua 
vegeta~;éíes naturais (original), de 

substi tLti~;<llo e manejadas. 
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Na vegetac;<'io natur-al distinguenr-se duas fonnac;Bes: as edáficas e 
as flor-estais. As pr-imeir-as compr-eendem as vegetac;;;to asscx:iadas as 
condic;Bes edáficas espec:i ficas, sendo de oc:or-rencia li to.....-cil1ea e fluvial. 
As flor-estais que oc:upar-.run a maior- par-te da regi;1to, hoje per-sistem em 
peq¡.tenas ár-eas r-emanesc:entes, embor-a ainda possa se distinguir- as quatr-o 
for-mac;8es or-iginais (Tabela 4). A "Mata Higr-ófila", desenvolve-se ao 
longo da costa, estando asscx:iada a condi<;:Bes de pluviosidade Sl.tper-ior- a 
1000 nm (climas Af e An). Car-acter-iza-se pela Sl.ta e>:ube..-¿¡,cia e pela 
gr-ande concentr-ac;<'io de var-iedades de madeir-as de valor- ec:on8mico (Tabela 
5). A oc:or-r-\?ncia da "Mata Mesófila" está asscx:iada a pluviosidade 
super-ior- a 1000 nm, mas com estacionalidade definida (clima 1'1-l). A 
flor-esta estacional la ti foliada cadLu:i folia n<'io espinhosa, denominada 
"Mata do Cipó" pela pr-esenc;a de cipós (lianas) , oc:upa ár-eas com 
pr-ec:ipi tac;;;to entr-e 700-800 nm/ anuais, distr-ib..tidos estacionalmente e a 
"Caatinga" é uma fonnac;<'io xer-ofítica asscx:iada ao clima Bsh. 

Tabela 4. Tipos e pr-incipais car-acter-ísticas de fonnac;Ses flor-estais 
que cx:orrem na regilio cacau.eira. 

Flor-esta 

Per-enifólia latifoliada 
Higrófila hileana 

Latifóliada Sl.tbc:aducifólia 
pluvial 

Estacional latifoliada 
caducifólia n<'io espinhosa 

Estacional latifoliada 
caducifólia espinhosa 

Fonte: F."ec:ur-sos f lor-estais. 
cacaueir-a. V. 7 CEFI..PC ( 1976). 

Car-acter-ísticas 

Denominada "t1ata Higr-ófila" 
For-mac;<'io ar-bór-ea semelhante a 
amazéinica 
Ar-vor-es de gr-ande por-te 
Substr-ato ar-b..tstivo, denso e 
composto por- vár-ias f.runí lias 

Denoninada "t1ata t1e?sófila'' 
A..-vor-es de gr-ande por-te, com 
di;1tmetr-o pequeno e médio 
Substr-ato ar-b..tstivo, com gr-ande 
fr-equé'ncia de br-oneleaceas e 
ci~ráceas 

Denominada "Mata de Cipó" 
A..-vor-es bai>:as 
Presenc;a de lianas (cipós) 
Sltbstr-ato ar-b..tstivo pouco denso 
composto basic.runente por
n.tbiáceas euforbiáceas e 
violáceas 

Dencminada ''Caatinga'' 
For-mac;"<o ;.:er-onór-fica e >:er-ofítica 
Arvores baixas com trences 
tor-tuosos 
Car-acter-ístico a pr-esenc;a de L~ 
cactácea de gr-ande por-te denomi
nada "Mandacar-ü" ( Cer-eus jamacarú) 

Diagnóstico soc:ioec:on8mico da r-egi"<o 
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Tabela 5. Principais espécies, com madeiras de valor econ&nico de 
ocorrí?ncia nas formac;éles florestais da regi¿¡o cacaueira. 

Espécie 

s.artzia macr"DStachya Benth. 
Plantypodiun elegans Vog. 
Dal~ia nigra (Fr.) Allem. 
Car-iniana estrelhnsis (Raddi) O. l(untze. 
Car-iniana legalis (Mart.) O. l(untze. 
Tabeb.Jia serratifolia (Vahd.) Nichols. 
Aspidospernia rrul ti flora oc. 
Parida rrul tijuga Benth. 
Manilkara c<Jreeeea Miq. 
Ucania hypolEUCa Benth. 
Etwlichia virgilioides H.B.K. 
Diplotn::rpis incexis Rizz 8< Mattos. 
Emmotum niteris (Benth.) Miers. 
~lanoxylon bré!Ulia Scott. 
L..ec:y1:his lurida (Miers. ) Mari. 
Caryccar ed.Jle Casarreto. 
Ma:::111bea guianense A.tbl . 
Centrolobiun rol1Jstum (Vell.) Mart. 
Plathymenia foliolosa Benth. 

1\bne cc:m.un 

Jacarandá-branco 
Jacarandá-branco 
Jacarandá-da-Bahia 
Jequitibá-branco 
Jequi tibá-rosa 
Pau-d'arco-amarelo a.t Ipe 
Pitiá-amarelo 
Juerana-branca 
Mc;aranduba--Apraiú 
Oiti-mirim 
&.ocupira-parda 
&.ocupira 
Ademo-vermel ha 
BraL~a-verdadeira 

lnhaiba-gigante 
Pequi-preto 
Pi tiá-de-lei te 
F\.t turruj ú--gigan te 
Vinhático 

Fcnte: Recursos florestais. Diagnóstico socioecon&nico da regi~ 
cacaueira. V.7CE=LPC. (1976). 

Dentro das formac;Ses vegetais de SLtbstituic;¿¡o destacam--se, pela 
ct.trea que h:)je cx:::upam!l os "pastos sujos 11 e as "capoeiras". Os "pastos 
SLojos", que original trente foram pastagens proclutivas, si<o reSLol tados do 
uso de forrageiras n¿¡o adaptadas .• do manejo e 01¡311utenc;¿¡o inadecuado, da 
perda da fertilidade natur·al do solo e por O.:tl timo do abandono. Pode ser 
considerada Luna fase antecedente a de "capoeira" e é composto por 
espécies de ¡.¡arte arbustivo e SLobartrlreo predominanteoente das familias 
moracea, mirtacea, rubiacea, legLuninosa e verbenacea. 

As 11Capoeiras" ~o \IE!geta~Ses que substituem áreas or-iginalmente 
ocupadas pelas matas "Higrófila", "Mesófila" e de "Cipó11

• 

Caracterizan-se pelo porte arbustivo a SLtbartrlreo, com Luna grande 
densidade de planta e espécies por área, senda que na substituic;¿¡o das 
matas higrófila e mesófila é frequente a ocorr;';ncia da imbaúba (Cecn:>pia 
sp.). 

As vegetac;Bes lllo"lJlejadas co-npreendem CLil tLtras e>:tensivas com 
fitofisionomia caracter.l.st.ica que sobressae no comple>:o vegetal 
r-egicnal. Basicamente destacam-se os 11 pastos limp:>S" e os 11Cacauais ... 

Os "pastos lim¡:xJS" sao as ár-eas cx:upadas can a atividade pastoril !1 

especialmente bovinos. Caracterizano-se pelo porte bai>:o e homogfineo, 
c01stituidos exclusivamente por gt-amineas!l tais cono: Panicun maxinum 

78 



(cultivares sempr-ever-de e colcni<l\o), Bractúaria decumbens, Bractúaria 
tunidicola e Bractúaria nutica. 

Os ''cacauais'' compreendem aos cultivos do cacaueiro (TIEUbr oua 
cacao) e tem uma est.-utur-a típica por- estar- sempr-e associado a uma 
cober-tur-a floresta! r-aleada da vegetac;<l\o or-iginal ou plantada senda que 
neste caso pr-edc:mina a er-itr-ina (Eritrina sp.). 

Agrossistanas pastoris 

Esta diver-sidade dos r-ecur-sos natur-ais definem difer-entes 
ecossistemas na .-egi<l<o, dentr-o dos quais delimitam-se ag.-ossistemas em 
func;<l\o da limi tac;<l\o apr-esentada pelos r-ecur-sos natur-ais, pr-incipalmente 
clima e solo. Os ag.-ossistemas cacaueir-os 5<1\o définidos por- condic;Ses 
edáficas e climáticas plenas, cu sejam: solos de alta fer-tilidade e 
boas condic;éies físicas e al tos índices de pr-ecipi tac;<l\o, o que se 
ver-ifica em Luna ár-ea r-elativamente r-es tr-i ta ( apr-mdmadamente 7Cx) mil 
ha). No r-estante da ár-ea definem-se outr-os agr-ossistemas ajustado ás 
restr-ic;éies dos r-ecur-sos natur-ais. Entr-e eles destacam-se os pastor-ís 
pela ár-ea que ocupam ( apr-m:imadamente 4. 7 mi 1 h8es de ha) e pe la 
impor-t<l\ncia econSmica. Em func;<l\o da t-onogeinidade dos r-ecur-sos natur-ais 
clima e solo pod~ identificar- basicamr,nte dais agr-ossistemas pastor-is 
pr-incipais: o de "II:apetinga" e o do "Extreoo 9.Jl". 

O ag.-ossistema pastor-il de Itapetinga ocupa Luna ár-ea de 
apr-o>:imadamente 1.83 milhéies de ha cor-r-espondendo a 201. da ár-ea r-egional 
e 39"/. da ár-ea dos ag.-ossisternas pastor-í.s, está localizado a oeste da 
.-egi<l\o cacaueir-a. 

A ár-ea abr-angida por- este agr-ossistema está sob os climas Pfn e AH, 
em menor- e maior- pr-opor-c;<l\o r-espectivamente. A pr-ecipitac;<l\o é o elemento 
climático que impr-ime car-acter-.í.sticc1s especificas aos agr-ossistemas. Os 
totais pluviométr-icos 5<1\o de Lun rro::lo ger-al super-ior-es a 750 e infer-ior-es 
a 15CX) nm, no entanto sua distr-ilx.Jic;iio tende apr-esentar- Luna 
estacional.idade bem definida. Pat-a car-acter-izá-lo climáticamente 
pode-se temar- por- base as obser-vac;éies meteor-ológicas da Estac;<l\o de 
Zootecnia de !tajú do Col6nia - CEF~, que cor-r-esponde a Luna sér-ie de 
t•·eze anos (1974-1986). Neste per-iodo ver-ificou-se 23.3°C de 
temper-atur-a média, 1020 nm de pr-ecipi tac;iio anual e 1170 mn de 
evap:>tr-anspir-ac;<l\o potencial anual consider-ando-se Luna capacidade de 
a.-mazenamento de água no solo de 75 nm. Ver-ifica-se ent<l\o no per-iodo Lun 
deficit hidr-ico anual de 150 nm, ser1do que cer-ca de 601. desta 
deficil?l-tcia concentr-a-se em cinco meses consecutivos de maio a setembr-o. 

F'redcmir1a no agrossistema um relé'vo movitrenb:~:do variando de 
a1dulado a mcntantnso oc:or-r-endo ás vezes aflor-amentos de r-ochas. Sob o 
aspecto edáfico há Luna pr-edomin<l\ncia de Molisols dentr-o dos quais 
destacam-se os gr-upos: Ar-giustoll (Typic, Li thic, Lidie e Ver-tic 
a..-giustoll) e HaJ:'Lil toll (Typic, Ver-tic e Linthic a..-giustoll). 5<1\o solos 
com horizonte A espesso (superior a 20 cm) e com estrutura granular bem 
desenvolvida e horizonte B é pr·edcxninanternente argilico, frequentemente 
c:cxn car-áter "vertic" ( capac:idade de expans<l\o e contratac;<l\o) e estr-utur-a 
subangu lar- ou ca lunar-. 
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AlgLunas car-acter-ísticas físico-químicos destes solos estiio no 
Tabela 6. O conteúdo de at-gila no hor-izonte A é sempr-e infer-ior- a :3"(t%, 
confer-indo-lhe Luna te:<tur-a fr-anca ou fr-anca arenosa e aLvnenta bastante 
no hor-izonte B. l\t1<o tem pr-oblemas de acidez tanto em termos de ¡j-1, qLie· 
é sempre super-ior a 6. 5, cano em ter-mos de Al trocável, que é nulo OLI 

muito bai>:o, mesmo nos hor-izontes inferior-es. A capacidade de traca 
cat6nica é alta, em decor-r-encia da presen~a de argilas do tipo 2:1. A 
satur-~;¡¡o de base é quase sempr-e superior a 7Cfl., senda que os teores de 
cálcio e magnésio ¡;;¡¡o normalmente al tos e os de potássio bai>:os. 1\bs 
horizontes infer-ior-es os teor·es de magnésio tendem ser muito maiores do 
que os de Ca, devido a características do material de origem. Apesar 
destas car-acterísticas do comple:<o sortivo, os níveis de fósfor-o 
disponível ger-almente n;¡¡o ¡;;¡¡o altos. 

Tabela 6. Principais características fisico-quioicas dos "ollisols que acorre• no agrossisteoa 
ltapetinga. 

Horizonte Areia Silite Argila pH Eog/100g Satura~Jo "O p 

Solo espessura +2 "g+2 Al+l 
base 

1 1 
+ 

Cl 1 Ca K ClC 1 1 ppo 

Typic Haplustoll A 24 4!.8 29.9 28.3 6.7 12.1 9.5 0.11 0.0 24.3 91.5 2.5 3.0 
B 31 38.0 27.1 34.9 7.2 10.1 14.3 0.05 0.0 27.3 96.5 0.5 1.5 

Vertic Argiustoll A 30 60.7 25.4 13.9 7.5 9.9 3.6 0.30 0.0 13.9 100.0 2.3 2.5 
B 50 33.0 19.5 47.5 5.8 4.7 15.5 0.03 0.5 23.2 90.8 0.8 1.8 

Typic Argiustoll A 42 49.5 29.2 21.3 6.8 3.2 4.2 0.07 0.1 8.7 86.5 1.2 2.7 
B 55 11.3 30.0 58.7 6.0 0.5 14.8 0.03 0.4 19.2 79.7 1.0 1.7 

Fonte: Solos e aptidlo agrícola. DiagnOstico sOcio-econóoico da regilo cacaueira. V.2. CEPLAC 
(1975). 

De Luna forma genérica, pode-se rescvnir que este agrossistema 
caracteriza-se por solos de boa fertilidade e por r-estric8es climáticas. 
E Lvn agrossistema tradicionalmente pastoril, estabelecido .11 langa tempo 
(mais de =<) anos) ande predominam pastagens ele Panicun maxinun cv. 
coloniiio e sempr-e ver-ele. Atualmente há gr<:~rlde ár-ea ele pastagens 
degt·adaelas devielo ao efei to acLvnulado de mal fllc"Vlejo e uso indiscriminado 
de queimadas. 

O agrossistenta pastoril do e>:tremo sul ocupa LUlta área apro><imada de 
2.80 milh8es de ha correspondendo a 31/. da regi;¡¡o cacaueira e a 61/. da 
área dos agr-ossistemas pastoris. Está localizado ao SLil da regi;¡¡o, 
tendo o rio Jequitinhonha cano marco limite. 
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Sob o aspecto climático, este agrossistema tem maior variabilidade, 
pois ocorrem basicamente tres tipos de clima: Af, Pm e P,.,, que 
distribuem-se em faixas paralelas a costa. Os climas Af e Pm daninam 
maior parte do Agrossistema, abrangendo toda a área · denaninada de 
"Tabuleiros do Sul da Bahía" e podem ser caracterizados pela série 
REtereológica da Esta~;;Oo de Zootecnia do E>:tremo SUl CEFtAC, em 
Itabela, apesar de ser relativamente curta (5 anos)' Neste periodo a 
temperatura média anual foi de zt"c, a precipita~;~o anual e a 
evapotranspira~;;1lo potencial anual foram 1392 e 1144 trm, respectivamente, 
o que proporcionou Lvn e>:cedente hidrico de 2::<) m11. Considerando-se Lvna 
l:Miina de 75 m11 verifica-se pelo balan~;o hidrico que este e>:cedente 
distribue--se uní for uemente ao longo do ano. O clima P,., ocorre na zona 
interiorana do agrossistema e as observB~;Ces metereológicas de Medeiros 
Neto, no periodo 1974--€16 o caracteriza satisfatorianente. A temperatura 
média anual foi zt"c, a precipita~;~o anual 1028 m11 e a evapotranspira~;;1<o 
potencial 1161 m11 (para Lvna l:Miina de 75 mn). O balan~;o hidrico 
evidencia um deficit de 133 m11, concentrado (90Y.) de abril a setembro, 
sendo esta a principal restri~;;1<o deste tipo climático. 

Ao contrário do agrossistema anterior o e>:tremo sul ten maior 
varia~;;1<o de relevo. Na ·faü:a coste ira ( 100 km) predanina Lvn relevo 
plano a suave ondulad::> cortado por vales profundos e forma de "U". E 
Lvna área cuja geología corresponde a depósitos sedimentar·es da série 
Barreiras, ende ocorrem predaninantemente O>:isols e Ultisols associados, 
que de um modo genét-ico ~ denominados "Solos da Tabuleiro" e est~ sob 
o daninio dos climas Af e An. F'redom.inam os solos do grupos Haplorthm:s 
var. Tabuleiro (Typic, Psanvnentic e Plinthic haplortho>:). Dentro destes 
Oxisols mais recentemente tem sido diferenciados algLns Ultisols, 
classificaclos cano F'ala.tdult (Ortho::ic, Typi>: paleudult), que ocupam Lvna 
área expressiva, apesar de ainda n~o estar estimada. Na fai>:a 
interiorana ocorre Lvn relevo variando de suave ondulado a forte 
ondulado, diferenciados basicamente pela consti tLtic;;;;o geológica. O 
relevo suave associa--se -1 d8pósitos da série Barreir·a, ende ocorre 
exclusivamente o solo typic haplustm: var. Tabuleiro e o rel"iiVo 
movimentado associa-se ao enbasamento cristalino, ende predomina o solo 
typic haplustm: var. cristalino. 

O..te•- sejan O>:isol o..t Ul ti sol caracterizam-se pelo avanc;ado estado 
de intemperizac;;1<o sendo que o material de origem é o principal fator de 
diferenciac;;;;o. AlgLvnas características fisico--quimicas destes solos 
es~ no Tabela 7. Os de origem sedimentar apresentam Lun horizonte A 
menos espesso (2(1 a ~.(1 cm) com te>:tura f!Ediana ou aremsa e estrutura 
granular poLtco desenvolvida e o horizo1te B é bastante es1--esso (mais de 
2 m), ccm te:-:tur-a argilosa o..t fréVlc:O argilosa e estrutura macic;a porosa 
coerente. Os Ul tisols de origen sedimentar apresentc>m Lvn gradiente 
textura! bastante pronL•lciado. Urna caracteristica geral dos solos de 
origem sedinentar "Solos de Tab..tleiro" ~ os bai>:os contet:tdos de ó>:ido 
de ferro ( infed or a 5Y.), o que ten• influencia di reta sob a sua 
estabilidade estn.ttural. Os solos originado de material cristalino tem 
Lvna textura argilosa en teda o perfil, senda que o horizcnte A é mais 
expesso (~.(1 a 40 cm) can Lvna estrutura desenvolvida e o 1-orizonte B, 
também espesso (:>200 cm) tem Ltn"" estrt.ttur-a maci~;a e com boa 
estabilidade. De Lvn modo geral s;;;o ácidos con p-1 inferior a 5.5. 
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Apesar dos teores de Al trcx:ável serem bai>:os, a saturac;;;¡o de Al é alta, 
sobretudo no Paleudul t. Isto decorre da bai>:a capacidade de traca 
cati8nica, que pode variar de 5 a 12 meq/1C~q no horizonte A, dependendo 
do teor de matéria org:llnica e é inferior a 4 meq . nos horizontes 
inferiores. Os teores das bases Ca, Mg e K ~ de um rrodo geral bai>:os, 
salvo raras excess8es no horizonte superficial, devido a in-Fluencia da 
reciclagem da matéria org:llnica. Estas características de baixa 
fertilidade agravam-se pelos bai>:os teores de fósforo disponível 
principalmente nos horizontes inferiores. 

Tabela 7. Principais caracteristicas fisico-quioicas dos "ollisols que acarreo no agrossisteoa 
ltapetinga. 

Horizonte Areia Si lite Argila pH Eog/IOOg Satura~3o "D p 

Solo espessura Al 
c/2 "g+2 t Al+l Cl I I I K CTC I I PPI 

Typic Paleudult A 20 80.0 10.2 9.8 4.9 0.2 0.1 0.0~ 0.2 4.3 36.7 1.9 1 
B >200 47.3 11.5 41.2 •• 7 o.o 0.0 0.02 0.4 3.1 91.9 0.6 -

Typic Haplustox A 20 46.4 13.0 40.6 5.~ ~.3 1.6 0.23 0.0 11.6 0.0 3.9 1 
var. Tabuleiro B. >200 27.4 4.7 67.9 4.6 - O.b - 0.05 J. O 4.4 47.6 0.0 -

Typic Haplustox A 36 34.1 18.8 47.1 ~.2 0.8 1.2 0.13 0.7 9.1 25.0 2.6 2 
var. Cristalino 8 >200 28.1 16.7 ~5.2 5.1 0.3 J. O 0.06 0.6 3.9 30.0 0.9 -

Fonte: Solos e aptid3o agricola. Diagnóstico sócio-econooico da regi3o cacaueira. Y.2. CEPLAC 
(1975). 
Levantaoento de Solos da Esta~3o de Zootecnia do Extreoo Sul. Boletio Técnico 114. CEPLAC. 

A utilizac;¡;¡o da ·fai:<a correspondente aos "Solos de Tab..oleiro" é 
mais recente ( 15 a 2(1 anos) e sua ocupac;¡;¡o agrícola aintla n;ao está 
consolidada e constitui-se nLun grande potencial para o estabelecimento 
de LUll polo pecuário, principalmente pela falta de opc;¡;¡o agdcola para 
oc:upac;;l(o racional de solos de t;E;o bai>:a fertil idade. Ao contrário, na 
fai>:a interiorana a ocupac;"'o rencrota a datas mais antiga e a pecuária já 
é Luna ativididade tradicional. 

De Lun rrodo geral predc:rninam no agrossistema pastagens do genero 
Brachiaria, predc:rninando, em proporc;6es iguais, as espécies B. decunbens 
(cv. IFEPi'l e ALostraliano) e B. lunidicola. Na fai>:a interiorana do 
agrossistema, associado aos solos Haplustm: var. cristalino, ainda há 
predomin:rincia de pastagens de Panicum maxi.nun, o que se deve ao fato dos 
solos terem relativamente melhor fertilidade. A pecuária, hoje 
estabelecida neste agrossistema, caracteriza-se basicamente pela sua 
bai>:a produtividade, o que decorre das más condic;6es das pastagens. A 
bai>:a iertilidade natural dos solos, a falla de conhecimento de manejo 
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das pastagens e o uso indiscriminado do ·fogo, s;;;o os principais fator·es 
que contril:x.oem para a degradao;¿¡o das pastagens neste agrossistema. 

A "Regic3o Cacaueira.. JX)SslJi urna estrutur-a socio-eccn6mica 
especifica, com características bastantes distintas das de outras 
regi6es do Brasil essencialnente agrícola. Tais características ~ 
definidas em fLUl<;~ da cacauicultura, que é a principal atividade 
econélmica regional, e referem--se basicamente a sua estrutura fLUldiária, 
a organizao;:¿¡o da empresa agrícola e a distritx.oi<;~ de renda. Un marco 
característico é a existi?hcia da CEFt..PC (Corniss<!i<o E>:ecutiva do Plano da 
Lavoura Cacaueira), que é responsável pelas ao;:6es de pesquisa, ex ten~, 
ap:lio ao desenvolvimento e educao;:¿¡o na área delimitada como a "Regi¿¡o 
Cacaueira". Trata-se de Luna Instituio;:¿¡o de caráter público, porém 
mantida pela própria regí~ cacaueira, através da reteno;:"<o de 10'l. da 
receita gerada pela exportao;:;;;o do cacau. 

Vários estLdios socio-econélmicos e acompanhamento estatísticos s<!ilo 
realizados pela CEFLAC, porém basicamente referem-se a cacauicul tura, 
senda assim é difícil obter informao;6es precisas sobre OL<tras 
atividades, mestnO a pecuária, que é a segLUlda principal base ec:cn&nica 
da regi"<o. Cl.otro aspecto a seo- cc.,siderado é que geralmente as 
infonnao;éles est;;;o ordenadas por microregi8es poU.ticas, o que nem sernpre 
ajusta-se perfei +~<~nente ao ccnceito de Agt·ossistema que se enfatiza 
neste trabalho. Assim para definirnJOS algwns caracter·:l.sticas 
socio--econ6n1icas atllais referentes a estt.~ agr-ossj stemas valemo-nos 
basicamente de infonnar,8es d.ispersc<s cmtidas as vezes em relatórios 
técnicos intemos da institLoio;"<o. 

De Lun LUliverso global de 19.186 propriedades nos agrossiste.nas 
pastot-ís aprm:imadamente 72"1. est"<o no do e>:tre.no sul e 28"1. no de 
Itapetinga. Ein amt:os a estrati ficao;;;;o das propriedades segLUldo a área 
total seque a mesma tend~ncia. l'b e:·:tre.no sul cerca de 77"1. das 
propriedades est¿¡o na fai>:a de 20 a ~1(>(> ha, e em Itapetinga estas 
correspondan a 67'1.. Dentro deste estr·ato há maior frequfincia de 
propriedades 51 a 100 ha e de 21 a 50 ha no primeiro e segLUldo 
agrossiste.na, respectivamente. Diante desta estratificao;"<o verifica-se 
que há Lona predonin"<ncia de propriedades de porte médio nos dois 
agrossiste.nas. Também quanto a posse da terra amt:os ten características 
con~ns, visto que a maioria dos fazendeiros ~o proprietários da terra, 
e.nbora haja no extremo sul Luna grande qLoantidade de propriedades sem 
títulos legalizados. Corno neste agrossiste<na a posse da terra ainda n"<o 
está estabilizada há cuna intensa camercializao;;;;o. O valor da terra está 
basicamente associado a sua ocupao;;;¡o (Tabela 8), senda que as terras de 
maior valor s<!ilo aquelas já ocupadas com pastagens. Corno o agrossiste.na 
de 1 tapetinga ten Luna estrutura mais estável a intensidade de 
conerc:ial izao;;;;o é menor. Ein ccnsequí'!ncia e aliado ao fato dos solos 
serem de menor- fertilidade as ter-ras sao mais valorizadas (cerca de 
1.6((1 US$/ha). 
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D..tadr-o B. Pr-e<;os (LJS$/ha) de difer-entes categor-ias de 
ter-r-a no agr-ossistema do e>: tr-emo sul. (Base dez ./86) • 

Categor-ia de ter-r-a 

Mata 
Ca¡:x:eir-a 
Pasto 

1985 

271 
:<.'04 
TT7 

1986 

579 
484 
794 

Fcnte: Divis;;;o de Socioeccncmia - CEFEC. Dados de coleta 
par-a o Pr-ojeto - Pesquisa sobr-e 
ec01Cnlica da regi~o cacaueira. 
p.tblícados. 

a ccrlju·1tura socio
Dados n;O;o 

Ck.tanto ao uso da terr-a as duas zcnas s;O;o bastantes distintas. 
Apesar de nao se dispor de estat1sticas e>:atas a respeito do 
agr-oss.istema de Itapet.inga pode-se inferir que EK>'l. de sua área está 
incorporada ao processo agropecuário, porém há po..tca diversi ficac;;O;o, 
pr-edcminando basicanente a pecuária. Tal si.tua<;ao justifica-se pelas 
ccndi<;ees climáticas predcminante (deficit hidrico) e por- o relí?vo ser
e:·:tr-emamente acidentado. A cul tLtr-a do cacau ainda tem par-ticipa<;ao 
eccn&nica e>:pressiva por cx:upar as áreas de tr-ansi<;;Oio entt·e os 
agr-ossistemas cacaueiros e pastor-il. 1\b agr-ossistema do e>:tr-emo sul, ao 
ccntrário, apenas 51% da área é agricul tada e há Lltlla maior 
diversifica<;ao, embor-a também pr-edanine a pecuária (Tabela 9). 

Tabela 9. Tendencia de uso da ter-ra no agt·ossistema do 
e>: tr-emo sul • 

Agross.istemas ('l.) 
Ocupa<; a o 

E><tr-emo Sul Itapetinga 

CacaLt 
Pecuária 
D..ll ti vos anuais 
Fr-uticul tu..-a 
Mandicx:a 
Cultivos tropicais 
Café 

Ar-ea agricul tada 

5.0 
88.0 
3.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 

51 

Feote: Elaborado a partir do diagnóstico da área 
F'r-ogran>a<;;i:io AnLtal 1986/DEFEX. 
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1\bs Lll timos anos tem se desenvol vido no Agrossistema do E>: tremo 9..11 
Lun importante polo de prodLu;::;<o de cultivos anuais, entre os quais 
destacam--se; o feij:;<o (Phaseolus wlgaris) a abobora (UJn:ubi.ta 
IIEISChata) o mel:;<o (DLumis melo) e a mel:;<ncia (Citrullus vulgaris). A 
cultura do ~ (Carica papaya) apesar de ocupar área ainda poLtco 
expressiva (apro>:imad~nente 15 mil ha) destaca-se entre as principais 
atividades econ6micas do agrossistema. Apenas nos cultivos de maior 
valor econ6mico, tais como mel:;<o e ~,¿¡o anprega-se melhores niveis 
tecnológicos. O reduzido parque de máquinas, estimado em 
aproximad~te 2 mil tratares agrícolas, evida1cia o quanto é reduzido 
o nivel tecnológico e a intensidade da e>:plorac;::;<o agricola mesmo 
considerando-se que há plenas condic;:éies de mecanizac;::;<o. Este parque de 
máquinas restringe-se a tratares com a potí?ncia de 61 a 81 1-P e os 
implementos mais frequentes s:;<o o arado de disco e a grade aradora. O 
elevado custo é o principal fator que limita a expans:;<o deste parque de 
máquinas. Atualmente os prec;:os regionais de tratares com pot~ncia entre 
61 e 81 1-P variam entre 11.(l(X) a 18.CKXI dólares. Diante a esta situac;::;<o 
é comum o sistema de prestac;:;<o de servic;o pelo alLtguel. Sob tal aspecto 
a t-ora de tratares agrícolas, a prec;:os de abril de 1987 aproxima-se a 
onze dólares/hora. 

O fato de apenas 5l'l. da área do agrossistema do extr·eno sul estar 
incorporado a agricultura, o caracteriza ccli'ICl Lun agrossistema 
subutilizado, sendo que a maior parte da sua área em potencial é t-eje 
ocupada por 11Capoeiras11 e 11 pastos sujos 11

• Ccnsiderando-se o universo 
especí. fico das propri.edades de pecuária, observa-se que nos dois 
agrossistemas há urna estrati ficac;::;<o simil<u- en termos de área total e 
populac;::;<o bovina. Cerca de 85'l. das propriedades tem área total até de 
!XX) ha, sendo que predomin~n aquelas com área de até 1(1(1 ha. Sob o 
aspecto do tamanho do reb<ulho 80'l. das propriedades tem até 2(1(1 cabec;:as 
senda que há maior frequ~ncia daquelas con até 25 cabec;:as. Para os 
padréies de empresas pastoris, verifica-se que nos dois agrossistemas 
predoninam empresas de peqcta1o e médio porte. 

Em func;::;<o, principalmente desta estrutura, predomina nestes 
agrossistemas a pecuária de duplo propósito: came e leite, 
correspondendo a aproximadamente 51'l. do rebantn. As atividades com 
propósito e>:clusivo de came e leite correspondem a 45 e 4'l. do rebanho, 
respectivamente. Tanto na pecuária de duplo propósito como na leiteira 
predomina Lun rebanho mestic;:o euro-zebuino com grau de sangre variável, 
em que as principai.s rac;:as envolvidas s:;<o a Indubrasil, Gir, Nelore, 
Scl-wyz e a 1-blstein. Enquanto que, na pecuária de corte há 
predomin:;<ncia das rac;:as zebuinas, destacando-se basicama1te a Nelore e a 
Indubrasil. IJe Lun modo geral as produtividade de todos os sistemas s:;<o 
bai>:os, o que pcxle ser evidenciado por alguns indices técnicos (Tabela 
10). 8n todos os sistemas a taxa de natalidade é baixa e a mortalidade 
de bezerros no primeiro ano de vida é alta. Em termos de produtividade 
verifica-se que a produc;::;<o de leite é baixa nos s.istanas leiteiro e 
misto. A mesma situac;:;l<o se verifica con a produc;::;<o de carne nos 
sistemas de corte e misto, considerando-se principalmente a avanc;:ada 
idade de abate dos animais (4 a 5 anos). O índice que rescunidama1te 
melhor e>:pressa o nivel tecnológico da pecuária nos agrossistanas 
é a bai>:a capacid<lde suporte das pastagens (apro:<imadamente O. 7 
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cabeo;a/ha/ ano). Mesno no agrussistema de Itapetinga, ande predomina 
solos de rrelhor fertilidade e pastagens de Panicun maxinun, as taxas de 
lotac;éies ~ deste ordem. 

Tabela 10. Alguns indices técnicos médios dos sistemas de pecuária que 
ocorrem nos agrossistemas pastoris da regi:1\o cacaueir.a. 

lndices 

Natalidade ( ::r.) 
l'brtalidade 0--1 ano (::1.) 

ldade lo. parto (::1.) 

Prod~~o leite/vaca/dia (1) 

FBriodo de lacta~~o (dias) 
ldade venda (meses) 

.Peso viva no abate (arroba) 
Capacidade suporte (v.a/ha/ano) 

Leite 

::;(1 

12 
42 
2.5 

210 

0.8 

Propósitos 

Duplo Corte 

::;(1 ::;(1 

10 8 
42 42 
1.5 

1 ::;(1 

48 Y) 

:::() 33 
0.7 0.7 

Fonte: Sistema de produ¡;~o para a pecuária r-egional. DEPEX. (1981). 

A produ¡;:;<o leiteira, concentra--se próxima aos aglorrerados urbanos, 
ande predominam as pequenas propriedades (25 a 50 cabeo;as) e há malares 
facilidades para o escoamento e recep¡;:;<o da produ¡;<'llo. Dos produtos 
pecuários, atualrrente o leite é o que apresenta uma estrutura mais 
eficiente de corrercializa¡;:;<o. Ao nivel de atacadistas as indLostrias e 
as cooperativas absorvem a maior parte da produ~~o que após 
industrializada ou processada é repassada ao conSLunidor. O canal de 
comercializa¡;~ direto, produtor--conSLunidor, restringe--se aos povoados e 
ao rreio rural. Apesar da estn.otura de comercializa~:;<o ser favarável a 
produ¡;~o, os pre¡;os pagos ao produtor n:11o o 5:1\o. O pre¡;o médio pago nos 
últimos 3 anos mant.eve--se em torno de 0.17 dólares/l. Além de n~o haver 
urna varia¡;~o estacional, também no per·iodo (84--86) pennanecE!ll 
praticarrente constante, o que se deve ao fato do produto ter o pre¡;o 
controlado pelo governo. 

O boi gordo no entanto tern Luna estn.otura de crnercializa¡;~ interna 
com caracteristicas distintas. A falta de ·frigorl ficos na regi~o, 

evidencia a participa~~o do "intermediário" á n.ivel do atacadista. 
Apesar de caracterizado como atacadista geralmente o "interrrediário" tern 
pequeno poder de carercializcu;~, e cat·acteriza-se por usar os 
"abatedo..oros" 111.ulicipais. A comerciali::a¡;~o através do canal 
produtor-varejist.a (a¡;a.ogueiro) é bastante intensa, sobret.udo nos 
pequenos municipios. Apesar do pre¡;o do boi gordo estar em ccnson~ia 

crn1 a sit.Loa¡;~o nacional, hé urna defini~:;<o do cota~~o a nivel reginal, 
principalmente no agrussistema de ltapetinga. Em termos ree>is os pre¡;os· 
n>:"dios pagos nos ~ol timos quatro anos po..oco se al t.eraram. Verifica--se no 
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en tanto que há Luna tendencia de flutual;~O estacic:nal, con as maiores 
cotal;éies ocorrendo de outubro a dezembro e as menores de maio a agosto. 
1\b periodo analisado, apenas em 1984 ocorn=u Luna variéll;¿¡O atipica, senda 
também o ano con maior cotéll;<ilo média. 

O setor agropecuário de um modo geral, disp6e de duas linhas 
básicas de crédito: o de custeio e o de investimento. 1\bs 
agrossistemas pastoris, assim como na regi¿¡o cacaueira em geral, cerca 
de 80"/. do crédito rural e operacicnalizado através dos bancos J1tblicos 
sendo que a maior parcela cabe ao Banco do Brasil S.A., seguindo do 
Banco do 1\brdeste S.A. A maioria dos recursos aplicados provém de 
fundos específicos do Banco Central do Brasil, embora haja aplical;~O de 
recursos originados dos próprios Agentes de Crédito. Atualmente o maior 
problema da pecuária, n~o só a nivel regicnal, mas nacicnal é a falta de 
Luna política de est.inulo por parte do govemo. A distribui!;<11o do volume 
de crédito aplicado pelo Banco do Brasil nas atividades agropecuárias da 
regi~ cacaueira (Tabela 11) evidencia a si tLtal;~O da pecuária. Dos 
quase 95 milh6es de dólares aplicados no setor, apenas 8"/. foi assignado 
a pecuária. Ccnsiderando-se a linha de custeio, que é imprescindível 
para a operacic:nalizéll;;§:o do sistema produtivo, este percentLtal reduz a 
4')(. Apesar da pecuária ser a principal atividade ecc:néimica, depois da 
cacauicul tura cc:nstata-se que a aplical;<11o de recursos do setor está 
aquern de SLta importJ.11cia. 

Tabela 11. Crédito cc:nc:edido pelo Banco do 
atividades agrícolas na regi<11o cacaueira, 
(Cotal;;§:o média Cz$14.58/US$). 

Atividades 

Cacau 
Pecuária 
Outras 

TOT~ 

Custeio 
US$ 

53,396.215 
2,921.407 

22,364.(158 

78,681.680 

L.inhas de crédito 

68 
4 

28 

l(X) 

lnvestimento 
US$ 

1,9?(1.?8) 
4,?6.3.273 
9,665.456 

15,959.559 

Brasil S.A. as principais 
período jan/nov de 1986 

Total 

US$ 

12 55,326.595 58 
27 7 .284.6B) 8 
Y) 32!1029.514 34 

1(•) 94,641.239 1(•) 

Fc:nte: Banco Central - Créditos cc:nc:edidos as atividades ecc:néimicas 
da grande regi~o cacaueira até novembro/86. 

Além dos aspectos ecc:néimicos, que é de caráter nacicnal, os baixos 
índices de produtividade é Lun dos princ:ipais limitan tes na pecuária 
desenvolvida nestes dois agrossistemas. De Lun modo geral esta situal;<ilo 
é reflexo da má nutril;:l<O do rebant-o, que é e>:clusivamente em regime de 
pastejo. As pastagens do agrossistema do extremo sul além da bai><a 
capacidade SLtporte t.em limita\;Ses de qualidade, decorrente da baixa 
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fertilidade natural do solo, das espéc.ies farr-ageiras utilizadas e de 
práticas de manejo inadequadas. Sab as condic;:éies do agrossistema de 
ltapetinga, apesar da alta fertilidade do solo e qualidade da forrageira 
pr-edominante a produtividade das pastagens é baixa, devido basicamente 
ao mal manejo. Senda Luna zona can estacional idade definida, a tal ta de 
urna fluctuac;:;;lo estacional na lotac;:;;lo das pastagens constitui--se o 
principal fator que contribui para as bai>:as produtividades. 

Diante ao fato da bai>:a produtividade da pecuaria r-egional, ser 
devido as más co1dic;:8es de alimentac;:;;;o, a OEFLAC através da Divi~ de 
Zootecnia da Centro de Pesquisas do Cacau (DIZOT /OEFEC) elabora.• a 
partir de 1980 Luna linha de pesquisa em pastagens. Atualmente 
entitulada "Sistemas de Produc;:«o de fuvinos", esta linha tem por 
objetivo gerar tecnologias para produc;:;;to de pastagens, mediante baixos 
requerimentos de insumo, . sócio e economicamente adaptáveis aos 
agrossistemas pastor.is da regi;;lo cacaueira. 

Visando a este pra¡.¡ósi to definiu--se coro meta principal a busca de 
pastagens consorciadas produtivas e persistentes para as condic;:éies do 
Sul da Bahia. Atual;rente estao envolvidos no desenvol.vimento desta 
L.P., LUn total de 10 profissionais can diferentes forrnac;:éies e 
especializac;:éies (Tabela 12). Para sua operacionalizac;:¿iO a DIZOT disp8e 
de tres bases experimentais. Duas estao localiz¿~das no "'grossistema do 
extreme sul: a Estac;:;;to E>:perimental Gregório Bcndar (E~) e a Estac;ao 
de Zootecnia do Extrerro Sul (ESSl.L). localizadas nos fliLulicipios de 
Belmonte e Porto. Segur-o, respectivamente. No agt·ossistema de Itapetinga 
disp8e--se da Estac;:;;to de Zootecnia de Itaj(l do Coléinia (EZiaJ), em !tajú 
do Coléinia. 

Tratando-se de tuna L.P. canple>:a pela natureza do seu objeto de 
estudo, estabeleceu--se LUna estrutura or-ganizacional definida por áreas 
que requerP.fll conhecin•=nto especifico. Cono os objetivos finais sao 
crnt..u1s, verifica---se que há urna corresp:nd'ªncia entre esta estru.tura e a 
da RIEF'T-ciAT. 

Até o monenta as ac;éies de pesquisa est;;to concentr-adas no 
agrossistema do ex traro sul, atendendo a meta da Insti tuic;:;;to em definir 
op;éies agricolas para a ocupac;:;;to racü.nal deste agrossistema. 
Tratando-c..5e de Lun ambiente can caracterí.sticas próprias, as pesquisas 
de5€<1volvi.das ti?m noscado acurrular conhecimentos, para que 
posteriorne1te possibilitem a elaborac;:ao de pacotes tecnológicos. 

Diante a meta da L.P. " avaliac;ao de germoplC\snla forrageir·os é Luna 
estapa decisiva. No periodo 1981-1987 ·foram relizados dais ERA e do.is 
ERB, através dos quais avaliaram--se sete·ot;;~ e cinco ecótipos de 
legLuninosas corre-.3pondendo a :::"3 espéc.ies e .1.1 generas e a dezesseis 
ecóti.pos de grarn.inea agrupados em nove espécies e c:inco generes. 
Colstata.o--se a adaptac;ao de Lun gr·ande nO:unero de ocótipos, pr·incipaltller1te 
dos generas Centrosema, Stylosanthes, Pl.leraria e Desmodium. Dentre 
estes destacam--s<? pela capr..cidade produtiva o Puer-aria phaseoloides CIAT 
99(x), o Desmodium ovalifolium CIAT 350, os Stylosant:l-es guianensis 
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CIAT 136 e 184 e as Centrusema macn::x:arp.JIII CIAT ::<)65 e ::<)62. Os 
ecótipos de PUeraria e llesiudiun, est;ao sendo avaliados em prevas 
equivalentes aos ER:. A PUeraria tem apresentado potencial para 
ccnson:iar-se can a Brachiaria decuibens e a Brachiaria brizantha, 
enquanto o llesiucliun ovalifoliun CIAT 3::<:1 ccnstitui-se, hoje, na úlida 
al tema ti va para ccnson:iar can o Brachiaria tunidicoLa sob as ccndi¡;éies 
deste agrossistema. Ccnsiderando que atualmente a B. tumidicola é a 
gramínea can maior potencial para os solos de bai>:a fertilidade (O>:isols 
e Ul tisols) da regi;ao está proposto para 1987 a avalia<;;ao de sua 
conson:ia¡;;ao con Desmodiun ovali foliun CIAT 3::<:1 em um ensaio equivalente 
ao ERO. 

Tabela 12. Características do recurso h .. unano envolvido na linha de 
pesquisa no sistema de prodLII;~O de bovinos. 

Expecializa¡;;ao 

MS N . .1tri¡;;ao Alimal Eng. Agr. 

Zoot. 
Med. Vet. 

MS Forragicultura Eng. Agr. 

MS Fisiología Produ¡;;ao Zoot. 

MS Solos e nutri¡;ao plantas Eng. Agr-. 

MS Fitopatologia Eng. Agr. 

PhD Entomología Eng. Agr. 

Eng. Agr. 

1\b. Area de atua¡;;ao 

2* 

1 
1 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

~1ane.io de pastagens 
Suplerenta<;;ao mineral 
Agn::r1ania pastagem 
Valida<;ao tecnología 

Avalia<;ao gernoplasma 
Agra1omia pastagens 

Avalia<;;ao germoplasma 
Produ<;ao sementes 

Aduba<;ao pastagens 
Rizobiologia 

Fitopatologia 
Rizobiologia 

Ent.omologia 

* Um dos técnicos enccntra-se em curso de PhD. 

Paralelanente, através dos e1saios de apoio tem se acusrulado 
ccnteciment.os principalmente sobre a aduba<;<'io, rizobiologia, e o 
estabelecirnentos de forrageiras, além da suplenenta<;;ao mineral de 
bovinos sobre pastejo. 

Ccnsiderando-se o nível dos cont-ecimentos acunulados e ao fato do 
Programa de Pesquisa desenvolvido pela DIZOT/CEF€C ter· conpletado seus 
pr-ineir-os seis anos~ definiu-se en 19B7 una meta ma.is objetiva para ser 
atingida a curto prazo. Neste sentido pro¡Jéie--se liberar oficialmente 

B9 



pelo menos urna pi:ista.gem ctTlsorciatla~ no prazo de tré's a quatro anos pa.ra 
os solos de baixa fer-tilidade do sul da Bahía. As maior-es espectativas 
cc:ncentr-am-se na catsor-ciat;<'io B. h..midic:ola + D. ovalifolium. f\b 
entanto, também apr-esentam JXJtencial a B. decumbens e B. trizantha, 
censor-ciadas c:om a P. phaseoloides. 

Diante a esta pr-oposta, ter-~ que ser cc:ncentr-ados esfor-c;os na 
produc;i<o de sementes das r-efer-idas legLuninosas, devido a di ficuldade de 
ser-em encontradas no mercado nacic:nal, e na elabora¡;~ de Luna 
rnetodologia par-a di fu~ desta tecnología aos produtor-es. 
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A regi~o ecológica do trópico 
crotida dentro da regi~o geopol.l. tica 
Amaz8nia brasileira (Figura 1). 

Lunido amazSnico 
crotec:ida por 

brasileiro, está 
Amazéinia Legal ou 

A regi~o do trópico ctmido amazéinico corresponde a quase metade do 
território brasileiro (cer-ca de 4:!ü milh8es de ha) e está situada 
apro>:imadamente entre os paralelos 5~ e 12°S e entre os meridianos 44° 
e 74°0. A Amazéinia Legal abrange nBis da metade to território 
brasileiro (cerca de 500 milhOes de ha) e corresponde a cerca de 26'/. do 
Continente l!mer-icano do &tl, situando-se entre os paralelos 5°N e 16 °S e 
entre os meridianos 44° e 74°0. A Amazéinia Legal inclui os Estados do 
F'ará, Anazroas, A::re, Rrodéinia e os Ten·i tórios Federais de Roraima e 
Amapá, além de parte dos Estados do 11aranhcin (a oeste de meridiano 
44°0), Goiás (acima do paralelo 1:f>S) e do Mato Grosso (acima do . o 
paralelo 16 S). 

Embora ocupando a metade do território bras.ileiro, a Amazéinia 
brasileira ainda representa um grande vazio demográfico, pois dos cerca 
de 1~) milhOes de habitantes do pais, sonente cerca de 10'l. 
(aproximadamente 12 milhOes) vivem na regi~o (Anuário •••• 1985). 

Para efeito deste trabalh:l, embora a caracterizat;~o climática, 
edáfica e florí.stica que seguem se refiram á regi~o do trópico Lllllido 
propriamente dito, esta e a Amaz8nia Legal serao referidas 
indistitamente urna vez que, sob o ponto de vista ecológico, po..tco 
diferem entre si. 

o clima 

A Amazéinia brasi leira possui Ltm e 1 inB quente e .:unido com 
temperatura média anual de cerca de 26°C, máxima em to~no de 'S2°C e 
mínima cerca de 21°C; precipitat;~o pluvianétrica média anual de 23(K) nvn 
com aplitude entre 1200 mm e 3'7(K) mm; umidade média do ar atmosférico em 
torno de 81'l. com ampl i tude de 70'l. a 92"/.. Na nBior parte da regi~o, a 
estat;iio mais ch..tvosa ocorre a partir de dezembro ou janeiro até maio ou 
junh:l, variando, entretanto, em intensidade e freqüfincia de ch..tvas nas 
d.iversas SLtregiéies. Durante os deoBis meses do ano, acorre a estat;~o 
menos ch..tvosa. 

* F'h.D. ,[_8"1ERAF'A/CPATIJ, Cai>:a Postal 48, 66.240 &!lém, Pará, Brasil;] ** M.Sc., ~/CPATIJ, Caixa Postal 48, 66.240 &!lém, Pará, Brasil. 
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Na época ch..1vosa predcxninam as ch..1vas pr-ovenientes das massas de ar 
intertr-opicais de conver-g.,ncia e da massa equatorial central, e na menos 
ch..1vosa, as ch..1vas de caréter- convectivo, ger-almente de cur-ta dur-a<;:.io e 
grande intensidade que, aliada a certas caracter-ísticas físicas do solo, 
pr-opiciam defici~ias hídricas com certa fr-eqOíi"ncia (Nimer, 1977). 

A regi:1\o apresenta elevados indices de nebulosidade como indica 
Diniz ( 1983), nostrando a ocor-riihcia de valores médios mensais de 
radia<;:1\o solar global oscilando entre 300 ly e 5~ ly por- dia e totais 
anuais cer-ca de ::Q"/. dos obtidos na parte superior da atnosfer-a. 

O clima da regi:1\o arnazéinica brasileira tem sido caracterizado por 
diver-sos autor-es usando os sistemas de classifica<;:.io de Koppen e de 
Thomttwaite (Tr-ewartha, 1968; Bastos, 1972, 1982; Ribeir-o 1976). 

Segundo a classi fica<;:.io de Koppen, a mais usada, ocor-r-em tr-es tipos 
de clima na regi:.io, a saber: Afi, Ami e A..i (Bastos, 1982) (Figura 2). 

O clima Afi esté pr-esente em 17"/. da ér-ea da regi:.io. Caracteriza-se 
por- apresentar-. aus·encia de per-ícxlo seco, com todos os meses registrando 
total de ch .. tva super-ior- a &:.> mm, e com Lun total pluviométr-ico anual 
superior- a· 2000 mm. O tipo Ami acorre em 41% da r-egi:1\o, apresenta 
elevado índice pluvianétr-ico anual e curto per-i.odo seco, ande pelo menos 
um '"ªs apresenta precipi ta<;:1\o pluvianétr-ica inferior a l::J..> mm, com 
pr-ecipita<;2<o pluvianétrica anual em tomo de ou superior a 2000 nwn. E, 
finalmente, o tipo A..i - que esté presente em 42'/. da regi2<o - apresenta 
índice pluvianétr-ico r-elativamente elevado com ni tido periodo seco e com 
pr-ecipi ta<;:1\o anu~l média geralmente infer-ior a 2(((> mm. 

Aspectos fisiográficos 

Em linhas gerais, o r-elevo da regJ.;;iO Amazéinia br-asileira é 
comandado pela estrutura geológica na qual dais aspectos fundamentais 
sao r-eal<;ados: Lun dominio de bac:ias sedinEntarias contido entre 
estruturas de esc:udcs cristalinos. 

A bac:ia sedimentar do rio Amazonas apresenta--se como Luna gr-ande 
planicie de topografía aparentemente homogénea recoberta de flor-esta e 
de outros tipos de vegeta<;:1\o. No entanto, a suavidade das for-mas 
esconde estruturas geológicas e tectéinicas canplexas. Esta imensa érea 
sedimentar se estende de leste para oeste, de Mar-ajó as fronteras 
fronteiras brasileiras dos Estados do Amazonas e do Acre, com a 
Col&nbia, F'eru e &>livia, ocupando Luna érea de mais de 2(1(1 milhaes de 
hectares. Estreil:a!ido-se no leste e alarg.;u1do-se p.;u-a o interior, a 
bacia sedimentar limita-se pela ze11a pre-andina Anazéinica e, roois para 
oeste, pelos desdobrarnentos da za,a subandina que antecedem os grandes 
relevos andinos. A ár-ea sedimentar, alongando-se de leste para 
noroeste, é limitada ao norte pelo escudo das &.lianas e, ao sul, pelo 
escudo brasileiro. A bacia sedimentar e os escudos perifér-icos s:1\o 
banhados pela rede de drenagem amazéinica, constituida pelo rio Amazonas 
e seus for-madores. 
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Figura 2. Dlstrlbulc;iio dos tipos cllmlitlcos no tr6plco limldo 
brasllelro segundo classlflcac;iio de Kl:fppen. 
(Fonte: Bastos. 1982). 
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Do pcnto de vista to¡:x:¡gráfico, a Planicie Allazéinica e os escudos 
periféricos podem se apresentar nivelados, cortados por uma mesma 
superf.í.cie de eros<!io. Geomorfologicamente, entretanto, a planicie se 
comporta como área de subsid&hcia, na qual os proc:essos de sedimentao;;;;o 
1-blocí?nica sJio predominantes. Os escLidos, por sua vez, n;;;o se 
caracterizam por tendéheias tectéinicas positivas e, neles os processos 
de eros<!io tendem a ser dominantes. Assim, a bacia de sedimentac;;;<o forma 
a extensa planicie amazéinica, cujas altitudes n;;<o ~ superiores a 100 
m, enquanto que os escudos se erguem como planal to e se apresentam como 
macio;os montanhosos, como nas serras Ineri-TapiraP€có, onde está o Pico 
da Neblina, o pcnto mais alto do Brasil com 3014 m (Moreira, 1977). 

CL1anto a origem geológica, a Anazéinia brasileira possui terrenos 
desde idades primitivas da terra, cano os localizados no escudo ou 
maci<;o das allanas até as terras bai><as inundáveis que incluem as 
várzeas de solos férteis de formao;;;!o recente. 

De um modo geral, os sedimentos depositados durante o Terciario, 
respcnsáveis pela -Formac;;;!o da bacia .a~nazoruca sao quimicamente e 
mineralogicamente pobres de nutrientes, o que resulta em solos de bai><a 
fertilidade e de baü<a capacidade de troca catii5nica, como conseqLií?ncia 
da presenc;a daninante de argila tipo caulini ta. Ladeando o rio 
.cmaza-~a.s, aa norte e ao sul, e!·dste Luna. gr-ande fai:-:a de cer-ca de 1:-t) 
milh6es de hectares de depósitos terciarios, onde a evoluo;;;<o diagenética 
dos sedimentos terciarios deram origem aos solos Latossolos (O:üssolos), 
Podzólicos Vemelho-A-narelos (Ul tisoles), Ccncrecionários Later.í.ticos 
(O>:issolos OLI Ul tissolos) e Areias CL1artzosas (Entissolos), todos de 
bai>:a fertilidade química (Falesi, 1986). 

Genericamente, para 
distinguir, na regi;;;o dois 
terras fimes. 

efeito deste trabalho, há necessidade 
tipos de terra: as terras inLndáveis e 

de 
as 

As terras inLndáveis incluem áreas de cotas mais baü<as da planicie 
a~nazélnica e apresentam solos de bai><a a elevada fertilidade, sendo que, 
neste último caso, &.'<o incluidas as várzeas amaz&licas (Sioli, 1951a, 
1951b; Lima, 1956), de grande import~cia biosocioecon&nica atual e 
potencial para a regi;;<o, do pcnto de vista da produo;;;;o agropecuaria. 

As terras times constituem os terrenos · n;;!o inLu1dados e formados 
pelos sedimentos da idade Terciária que cobrem a maior extensJio da 
grande planicie amaz&lica, e que apresentam, em geral, solos de baü<a 
fE·r·tilidade, """s que at:ualmente sao as áreas mais e>:ploradas pela 
expan~ da indústria agropecuaria na regi;;!o. 

O solo 

1\bs cerca de 5(x) milh6es de hectares da Anaz&lia brasileira, as 
áreas de terra firne ocupam cerca de 87"/. da regi;;<o (cerca de 430 milh6es 
de hectares) e o restante (7(> milhoes de hectares) correspcnde as terras 
inLndáveis (Nascimento & 1-bmma, 1984). 
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Nascimento s, H:Jmna (1984) estiman que aproximadasnente 88"/. (cerca de 
450 milh8es de hec:tares) dos solos da regi<'o s<'o distróficos (de bai>:a 
fertilidade) e 12"/. (cerca de :':i) milh8es de hec:tares) s<'o eutróficos 
(solos de elevada fertilidade). Do total de solos eutróficos, 25 
milh8es de hec:tares s<'o solos de terra firma e 25 milh8es s<'o solos de 
terras inLUldáveis, nútneros bastantes significativos e potencialmente 
importantes para o desenvolvimento futuro da agropecuária regional. 

Entre os solos distróficos de terra firme est<'o incluidas Latossolo 
Anerelo (Oxissolo, typic ou allic haplortho>:), Latossolo Vermelho
Anarelo (Oxissolo, typic ou all ic haplortho>: ou all ic acrothox), 
Ccncrecionário Lateri tico (Ul tissolo, allic petroferric paleudLtl t ou oxi 
petroferric tropudul t), Podzólico Vermelho-A'llarelo (Ul tissolo, allic 
paleudul t), Areia Gk.tartzosa (Entissolo, psanrnaquent) COTO mais 
importantes. Os mais importantes solos eutróficos de terra firme s<'o 
F'oc:lzólico Vermelto-Anarelo Eutrófico e Terra Roxa Estruturada Eutrófica 
(Al fissolo, oxi· ul tic tropudal f OLtr oxi tropudal f). 

Os mais importantes solos eutróficos de terra inLndável s<'o os 
solos Aluviais Eutróficos (Entissolo; eutric tropofluvent), Glei F'ouco 
Unido Eutróf.ico (Entissolo, Inceptissolo; eutric tropaquept) e Glei 
t.mico Eutrófico (Entissolo, Inceptissolo; eutric tropaquept). Glei 
F'OLtCo t.mico Distrófico (Entissolo, Inceptissolo; allic tropaquept), Glei 
t.mico Distrófico (Entissolo, Inceptissolo; dystropepts), Laterita 
Hidromórfica (O>:issolo, plinthaquo:< u..t Ul tissolo, plinthaquul t) s<'o 
importantes solos distróficos de terras inLndáveis. 

Os principais solos que ocorren na regiiio A-nazéinica brasileira s<'o 
descritos por Falesi (1972, 1986). A át-ea apro>:imada coberta por cada 
ordem e a respectiva percentagem s<'o apre=entadas na Tabela 1, e suas 
características fisico-quimicas médias na Tabela 2. 

SegLndo F'andol fo (2979) da mane ira mais simplista possivel, a 
cobertLwa vegetal da Anazéinia brasileira pode ser dividida em deis 
grCVldes grupos: vegetat;:llo de floresta e vegetat;:llo de cerrado. 

A vegetat;iio de floresta, por sua vez, ocorre em deis grandes tipos 
de format;iio: as florestas inLndáveis, que OCLtpam as terras baixas 
inundáveis marginais aos cursos do rio Anazonas e de seus grandes 
afluentes, sendo p!?r-iodicamente alcanr;adas pelas ench:ntes anuais!' e as 
florestas de terra firma que, porisso, niio sofrem os efeitos das 
enctlE!Iltes. 

SegLndo F'andolfo (1979) as florestas im.ndáveis, também chanladas 
florestas de várzea e igapó, ocupam cerca de 18 millléies de hec:tares. 

As florestas de terra firme podem ser floo-estas densas e florestas 
abertas dependendo da concentrat;~<o, da al tLwa e do porte das árvores que 
as comp8em. 
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Tab~la 1. Ouantidad~ d~ ~r~a ~ p~rc~ntual do total dos principais grupos d~ solo da Aaazonia 
Brasileira. 

Solos 

Distrólicos de t~rra lira~ 
latossolo Aaar~lo (Dxissolol 
latossolo Y~ra~lho-Aaarelo (Oxissolol 
Podzólico Y~r•~lho-Aaar~lo (Uitissolol 
Podzólico Y~r•~lho-Aaar~lo Plintico (Uitissolol 
Podzol Hidroaórlico (Spodossolol 
Solos toncrecion~rios (Oxissolo, Ultissolol 
Areia Ouartzosa (Entissolol 
latossolo Yeraelho-Escuro (Oxissolol 
taabissolo (lnc~ptissolol 

Eutrólicos d~ terra lira~ 
Bruniz~a avera~lhado ("olissolol 
Terra Roxa Estruturada (AIIissolo, Ultissolo, "olissolol 
Podzólico Yera~lho-Aaarelo Eutrólico (AIIissolo, ftolissolol 

Distrólicos e Eutrólicos de !erra inund~vel 
Plintossolo ou lat~rita Hidroaórlica (Oxissolo, Ultissolol 
Podzol Hldroaórlico (Spodossolol 
&lei Hdalco (Entissolol 
&lei Pouco Hdoico (Entissolo, lnceptissolol 
Areias Ouartzosas Hidroaórlicas (Entissolosl 
Solos Aluviais (Entissolosl 

Outros Solos 
Solos Salinos (Aridissolosl Yertissolos (Yertissolol, Planossolos 
(Uitissolas, Allissolos) 

Total 

Fu~nte: Aaaral Filho el al (19851. 

ftilhD~s 

d~ ha 1 

397.8 78.0 
63.9 12.4 
81.4 16.0 

162.4 31.6 
23.7 4.6 
16.0 3.4 
12.3 2.4 
24.5 4.8 
5. 7 1.2 
7.9 1.6 

23.4 4.5 
u 0.9 
1.8 0.3 

17.0 3.3 

81.1 15.7 
17.7 3.4 
16.0 3.2 
3.4 0.7 

39.2 7.7 
3.3 0.6 
0.5 0.1 

9.2 1.8 

51l.5 100.0 

A flor-esta de várzea cx.1r de igapó e a floresta densa representam a 
grande floresta pluvial pereni folia amaz8nica, também ccnhecida por 
Hiléia, segundo H..vnboldt. Os individuos arbóreos da floresta densa e;¿¡o 
de grande porte, freqUentemente atingindo mais de 40 m de altura, 
formando um tapete ~rde ccntínuo e apresentando Lvn potencial madeireiro 
de cerca de 2<X• m-/ha (Pandol fo, 1979). Segundo Nascimento B< Homma 
( 1984) este agrop._""""'"'to vegetal ocupa Luna área de apr·o>:imadcunEnte 49"/. da 
superficie regicnal, Ol.l seja, cerca de 250 milh6es de hectares. Desse 
total, cerca de 210 milh6es e;¿¡o florestas densas de terra firme e o 
restante de terras inundáveis, SEnda que a área de mata densa da 
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Yabela 2. Valores oédios selecionados de anAlise dos solos oais representativos da regi3o Aoazonica brasileira eo condi~oes naturais. 

Horizonte Profundidad& Areia Areia Silt Argila I1IJ pH Al m-Soaa de Satura~3o Satura~3o p 

Solo grossa fina total IH2Dl bases de bases de Al 
trocAveis trocheis 

Cl 1 1 1 1 1 oeq/100g oeq/100g 1 1 PPI 

Yerra firoe 

Latossolo Aaare1o Alico (Dxissolo) textura 
oédia, sob floresta A 0-30 60 10 6 23 1.10 4.2 1.0 0.15 4 86 0.7 

Latossolo Veraelho-Aoarelo Alico (Drissolo) 
textura argilosa; sob floresta A 0-20 6 12 33 49 2.16 4.2 1.6 0.40 5 80 0.4 

Podzólico Veroelho-Aoarelo Eutrófico 
(Alfissolo) textura argilosa; sob floresta A 0-25 35 34 24 9 2.30 5.5 0.0 5.50 73 o 5.0 

-o Podzólico Veroelho-Aoarelo Alico (Ultissolo) <Xl 

textura argilosa; sob floresta A 0-25 58 19 9 13 1.08 4.0 0.8 1.27 22 39 1.3 

ConcrecionArio Alico (Drissolo ou Ultissolo) 
textura argilosa; sob floresta A G-25 46 5 12 37 3.40 3.6 2.2 0.27 3 90 1.5 

Areia Guartzosa Alica (Entissolo) sob 
capoeira A 0-35 81 14 l 2 0.60 5.0 0.8 0.16 ll 83 0.5 

Yerra Rora Estruturada (Alfissolo) A 0-30 13 12 34 41 6.0 6.6 0.0 23.5 91 o 4.6 

Yerra inundhel 

6lei Pouco Hdoico Eutrófico (Entissolo, 
lnceptissolol textura siltosa; sob 
floresta de vArzea A 0-30 2 2 69 27 1.50 5.3 0.25 20.50 85 2 39.0 

6lei Hdoico Distrófico (Entissolo) A O-lO o 10 56 33 4.35 4.0 5.62 0.50 3 91 4.5 

Aluvial Eutrófico (Entissolo) A 0-20 13 23 49 15 0.33 5.3 0.30 12.65 85 2 90.0 

Laterita Hidrooórfica (Orissolo) A 0-30 3 21 39 37 2.06 4.4 5.5 0.54 5 91 2.4 



~z6nia corres¡xnde a 18"/. da área rn..111dial de florestas tropicais densas 
e a 707. da reserva floresta! brasileira. 

A floresta aberta é de estn.ttura mais pobre, CO'Il árvores de nenor 
al tur~ e mais distanciadas entre si CO'Il potencial madeireiro entre 40 e 
120m-/ha (Pandolfo, 1979). Segundo Nascinento. & 1-bmla (1984), este tipo 
de floresta cobre Luna área estimada em 217. da regi;l'io, o que equivale a 
cerca de 140 milh8es de hec:tares. 

De Lun modo geral, na regi;l'io de floresta densa ocorre o clima 
superúmido e wnido, respectivanente, os clima Afi e Ami da classifica~;l'io 
de K~ppen, ao passo que na reg1ao de floresta aberta (ou estacional OLI 
semi-úmida) predO'Ilina o tipo Pwi, CO'Il menores índices pluviométricos, 
sendo a esta~;l'io ch.ovos ni tidanente diferenciada da esta~;l'io seca. 

A floresta densa ocorre principalmente na parte central da bacia 
amaz6nica, abrangendo a floresta de várzea, que margeia os cursos dos 
rios, e a grande floresta densa de terra firme, ocupando as teo·ras mais 
altas. A floresta aberta corres¡xnde .ll cobertL•ra vegetal de t.ransi~:l<o 

entre a floresta densa e outros tipos de cobertura vegetal, ocorrendo na 
extrema periferia norte da regii<o .ll medida que a planicie amaz6nica vai 
cedendo lugar as eleva~Bes do maci\;o guiano, e na parte sul marcando a 
transi~:l<o entre a floresta tipic-anente amaz6nica e OLotras formao;Bes 
vegetais, principalmente a veget~:l<o >:erarórfica típica dos cerrados do 
Brasil Central (Pires, 1973; Pandol fo, 1979). 

O...tra forma~ao vegetal de grande e>:pressiio na ~z6nia brasileira 
corres¡xnde aos cerrados, que ocorrem principalmente na parte 
sul--sudeste da regi:11o mas que também ocorrem em OLotras áreas 
significativas, como na regi:l<o oriental dos Territórios Federais de 
~pá e Roraima e, menos significativanente, em pequenas áreas ende a 
floresta é interrompida em diversas partes da regii<o. SegL111do 
Nascimento & Hcmna (1984) a área de vegeta~;l'io tipo cerrado da regi;l'io é 
estimada em tomo de 17'/. do terri tório regional, o que representa cerca 
de 88 milh8es de hec:tares. 

E também importante considerar OLotro tipo de associa~i<o vegetal 
natural, os chamados campos naturais de terra firme (em solos de bai>:a 
fertilidade, principalnente D>:issolos) e de terra in~111davel (em solos 
de tnédia a alta fertilidade, principalmente Entissolos e Inceptissolos) 
em cuja CO'Ilposio;:11o bot;l'inica predO'Ilinam plantas h=rbácee~s (gramíneas, 
ciperáceas e dicotiled8neas herbáceas e arbustivas) can alto potencial 
de utilizao;iio pela pecuária bovina (Ebs inclicus) e bubalina (ailialus 
bubalis). Nascimento 8< Hanma (1984) estimam que este tipo de cobertura 
vegetal ocupa cerca de 7'/. da regi;;.<o, o que equivale a apro>:ionadanente 
35 milh8es de hec:tares. Os campos de áreas inL~ndáveis ocorrem 
principalmente ao longo do rio Anazonas e de seus tributários de água 
bar-renta, na regi;¡¡o oriental da ilha de Marajó, no Território do 1'4napá, 
na regi;l'io da ilha de Bananal, na bai>:ada Maranhense e na regi:fio do 
Pantanal. Os canopos de terra firme corres¡xndem aos cerrados tipos 
"campo sujon (con pF"edoninio de gramíneas e ciJJer-áceas na e>{trato 
herbáceo e e>:trato arbóreo/arbustivo bastante esparso e cO'Il nenes de 
3 m de altura) e "campo limpo" (predaninio de gramíneas e ciperáceas no 
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e>:trato erbáceo e e>:trato arbóreo/arb.ostivo praticamente isento) (Eden, 
1964; Serrao & Falesi, 1977; Serrao, 1986). 

F'andolfo (1979) relaciona as espécies de plantas encc.ntradas na 
vegeta<;ao (principalmente na floresta) amazéínica que tiim, atual e 
potencialmente, expresZ<o na balan<;a comercial da regiiio, destacando-se a 
seringueira (1-Svea brasiliensis e H. benthamiana) produtora de borracha 
natural e a castanha-.::!o-brasil (~lletia excelsa); diversas 
oleaginosas, entras as quais o baba<;u (O"big-.ya martiana), e patauá 
(Jessenia bataua), bacaba (!Rnacarp.JS distich.Js), o ITl.ln..UJun..o 
(Astnx:aryun III.JrUIUJ"U), o tucuma (Astnx:aryun princ:eps) , o b...-iti 
(Mauritia flexuosa), a ucuuba (Virola melincroii), a andiroba (Carapa 
guyanensis); espécies aromáticas, como pau-rosa (A-liba ros dota), casca 
preciosa (A-liba canelilla), pau cravo (Dicypellii.WJI caryophyllatun), 
cuman..o (Ctunaru.na odorata), patch..oli (Vetiveria zizcnoides); espécies 
medicinais como o guaraná (Paulinia cupanna), a ipecacuana (Cephaelis 
ipecacuanha), a copa.í.ba (Copaifera reticulata), a pedra-ume-caá (Myrcia 
guianensis), o timbó (Der-ris floril:ulda). 

~o também citadas espécies fornecedoras de resinas, como o juta.í. 
(Hynenaea spp.); espécies tan.í. feras, como o mangue verneltn (Rhysoph:ra 
sp.); espécies tintoriais, como o ut,_ocu (Bixa orelana), o pau-brasil 
amar-ele (Chleoruplua tinctcr-ia); espécies te>:teis, como a piassava 
(Leopoldina piassava), além de ITl.ti tas a.otras espécies de valor 
industrial para usos diversos. 

Un grande nO:UJero de fn..oteiras nativas de importancia corercial 
atual e potencial é outro conpc.nente relevante da vegeta<;ao amazéínica. 
Entre estas destacam-se o . bacuri (Platcnia insignis), biribá (Rbllinia 
fii..ICOSa), taperebá (Spc:ndias I!DIIbim), u>:i (Endopleura uchi), ITl.on..oci 
( Birscnima crassi folia) , a<;ai ( Eut.erpe oleracea) , bacaba ( !Rnacarp.JS 

spp.), tuco..otna (Astnx:aryun spp.), jenipapo (Genipa· anericana), pajurá 
( Ccuepia bracteosa) , cup..oa<;u (TI eutw una grandi flori.WJI) • 

Indubtavelnente, as madeiras se ccnstituem no mais importante dos 
recursos da floresta. Segundo F'andolfo (1979), ccnsiderando que a 
e>:plora<;ao madeireira na regJ.ao amazcuca ainda é fei ta de mane ira 
seletiva, o volLUJe esti~do de madeira potencialmente crnercializáve! é 
de aproximadamente l:l:.t m /ha para a floresta de terra firme e 30 m /ha 
para a floresta de várzea. F'andolfo (1978) relaciona 54 espécies 
produtoras de madeiras coren.;iais da regi<'lo, estimando LUn volLUJe total 
de cerca de 4.3 bilhéles de m·-. O mesHo trabal tu relacicna 228 espécies 
florestais prodLotoras de madeira de uso industrial como para laminados, 
serrados, painéis, parqLoets, tacos, etc. 

Aspecto socioeccn&ni.co do setcr- agr-opecuáric 

Na análise sócio-ec:on&nica, vol tada ao setor agropecuár-io, com 
maior ·enfase ao sub-setor ~uário, prc:c.urOl.\-se interpretar as 
informa~6es dispc:niveis mais Btualizadas. Assim, utilizcu-se os dados 
dos Censos Agropecuários de 1970/75/80 e 85 do Instituto Brasileiro de 
Geografía e Estat.í.stica e de a.otras informa<;&es dispc.níveis. Devido as 
di ficuldades óbvias de obter dados estatísticos da socioeconomia da 
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regi¡;¡o ecológica do trópico (unido amazéínico brasileiro, considerou-se, 
na pre=ente análise semente os dados e infonnac;éies da Regí~ 1\brte que 
abrange os Estados do F'ará, Anazonas, Acre, Rcndéínia e os Territórios 
Federais de Roraima e A-napá (Figura 1) que, ern realidade, representa a 
grande parte do trópico (unido. 

Tamanho e distri~ das prcpr-iedades 

A regi.~ 1\brte canporta 7. 9"/. dos estabelecimentos n.trais do Brasi 1 
e 11.4% das terras ocupadas pelos mesmos, can Luna área média de 102 ha, 
canparada can a média de 70 ha do pais cerno Lun tooo. 

Ccnforme a Tabela 3, a regi;Oo 1\brte apresenta uma alta concentrac;¡;¡o 
de posse da terra, ande cerca de 2"/. dos estabelecimentos can área 
superior a ~ ha ocupam cerca de 60% da área. Essa si tuac;¡;¡o predanina 
na maioria das Lhidades federativas da regi¡;¡o, sendanais acentuada nos 
Territórios de Roraima e Anapá e no Estado do F'ará. 

Tabela 3. Distribuic; .. o dos estabelecimentos da regi .. o 1\brte e do Brasil 
cerno Lun todo por estrato de tamanho de área. 

Estrato de Regi¡;¡o 1\brte (Y.) Brasil (%) 

área Estabelecimentos Are a Estabelecinentos Area 

Total ( 7.9) ( 11.4) 

o 10 35.7 1.4 ~.).4 2.6 
10 100 46.6 16.2 39.1 17.7 

100 !:«) 15.1 22.8 8.3 23.7 
~ 1000 1.1 7.(1 1.1 11.0 

1(1(1(1 ::'(x)O 0.9 17.6 0.8 22.0 
::'(0) 0.2 35.0 0.1 23.0 

( ) ern relac;¡;¡o ao Brasil. 
F01te: Censo Agropecuário 1980 (lEa;). 

1\b caso dos Estados do Anazonas e F'at·á, a grande concentrac;¡;¡o de 
pequenas propr·iedades se deve a tr~s f atores: ( 1) a ocupac;¡;¡o das margens 
dos grandes ríos por peqLtenos produtores que se dedicam ao cultivo de 
pequenos roc;ados, a pesca e ao extrativiS/110; (2) a migra<;~ de grandes 
contigentes de peqLtenos prodLttores; (3) a coloni.zac; .. o mais antiga 
ernbasada ern lotes de 25 ha, o que favot·ecat "'o processo de sub-divi~ 
das terras em lotes pequenos, principalmente no Estado do F'ará. 

f'bsse e uso da terra 

A posse da terr·a na regi2io 1\brte, como ntOStra a Tabela 4, diverge 
de forrna acentuada da •ré::ti.a brasileira. EnqLtanto a média nacia1al de 
áreas próprias atinge 64% dos estabelecintentos ou 88"/. das áreas, na 
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regi;ao 1\brte esses valor·es caen para 46/. e 6:::.1., respect.ivame>te. Assim, 
além da ocupa\;;ao de ter-ras sem ti tula\;;ao ser mais acentuada na r·egi<'io, a 
titula<;;ao predomina nas áreas maiores, enquanto que as ocupadas sem 
ti tul a\; <'iD ~ predominantemente de menor tamant-o. A ocupa\;<'io é Lun 

processo caracteristico da regi<'io 1\brte, pois apesar de correspcnder a 
somente 11/. da área total e 45/. dos estabelecimentos do pais nesse 
regime de propriedades. 

Tabela 4. Posse da !erra, segundo o tipo predooinante, por estabelecioento e ~rea (eo 11. 

Ocupada seo 
Unidade Propria Arrendada titula~ao 

Federativa Estabele- Estabele- Estabele-
ci1ento Are a cioento Area cioento Are a 

Rondiinia 39.9 52.1 9.9 l.l 51.2 46.6 
Acre 29.9 37.0 26.7 16.7 44.4 26.3 
A1azona5 41.0 57.7 12.5 6.9 46.5 35.4 
Roraiaa 9.9 l4.l 0.2 O.l 91.0 65.4 
Par~ 53.2 92.4 4.9 2.4 41.9 15.2 
A1ap~ 43.9 97.0 O.l 0.6 55.9 12.4 

RegUo 
Norte 46.5 65.2 B.b 7.7 44.9 27.1 

Brasil 64.5 99.5 19.1 4.9 17.4 6.7 

Fontes Censo Agropecu~rio de 1990 (196E). 

CLtanto ao uso da terra, a regHio 1\brte diver·ge tambén de forma 
acentuada do restante do pais (Tabela 5), pois as áreas dos 
estabelecinentos com pastagens nativas e matas abrangem 771., enquanto a 
média nacional é de Y.•/.. Entr·e as Lhidades da Federal da regi<'io há Luna 
var-l.a\;;ao acentLtada em ternos das ár·eas dos estabelecimentos com áreas de 
pastagens e matas. 1\bs Territórios de Roraima e Amapá enccntram-se 
respectivamente 671. e 25'l. da ár·ea dos estabelecinentos can pastagem 
nativas (savanas bem drenadas preponderantemente) e nos Estados do Acre, 
AnaztJnas e Rt:'ntlSnia, r·espectivamente 901., 76/. e 73/. das áreas dos 
estabelecimentos con vegetat;<'io de floresta. 

O uso das terras can lavouras. ambora acorra na grande maioria dos 
estabelecimentos de forma se.nelhante ao verificado em termos médios no 
país, O::Lipa ár-eas signi ficativane-1te inferior-es é nédia nacicnal. A 
regiifto Norte, juntamente con a 1\.k:n·-deste~ apresenta maior número relativo 
de estabelecimentos que se dedicant a lavouras can áreas inferiores a 5 
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ha, OJ seja, 62"1. no llbrte e Tri. no llbrdeste, enquanto no restante do 
pais esse valor é 44%. Salienta-se que a regióllo llbrte possui semente 
3.6% da área de laVOJra do pais. 

Tabela 5. Uso da terra segLondo os principais grupos na regióllo llbrte e 
no Brasil cano um todo. 

Regi~ llbrte Brasil 
Uso 

Estabelecimento Area Estabelecimento Area 

l...avcuras 
Perenes 39.9 1.3 39.3 3.9 
Anuais 78.4 2.9 85.7 10.6 

Pastagens 
Naturais 11.1 9.5 39.3 31.3 
Plantadas 17.7 9.1 24.2 16.6 

Matas 
Naturais 65.6 62.7 34.8 28.8 
Plantadas 0.0 0.5 4.7 1.4 

Lavouras em descanso 38.2 2.8 15.4 2.4 
Rnodutivas n~ utilizadas 39.4 7.0 19.7 6.8 

Fc:nte: Censo Agropecuário de 199:1 (l[(X). 

Especi ficamente com relac;~ as pastagens veri ficOLo-se no periodo de 
1970/80 (Tabela 6) um incremento significativo na área de pastagens 
plantadas que passaram de 6.:;.7 mil para 3,77 milt18es de ha, seja, Lun 
aumento médio anual de 19"1.. Os estados que apresentaram maiores taxas 
de acréscimo nesse periodo foram Rc:nd6nia e Pará, o primeiro c01o 
resultado do grande fluxo migratOrio cx:orrido no periodo, e o segundo 
devido, em grande parte, aos incentivos fiscais cc:ncedidos pelo governo 
através da Superintende-ncia do Desenvolvimento da Amaz6nia-Sl..JM1. Can a 
reduc;~ desses incentivos no periodo 80/85 acredita-se que o incremento 
verificado, em especial no Par á, tehaln sido menor assim cano ern OJtros 
estados em niveis menos acentuados. Estima-se que nesse quinqué"nio a 
ta>:a média tenha caido para apro>:imadamente 7'1., resultando em uma área 
total ele 5,2 milhéies ha. Em geral, a área com pastagem nativa mantém-se 
estável na regi¡¡¡o, ernbora tenha "crescido" em Rcndéinia e Roraima, fruto 
da inc:orporac;~ de áreas de campos nativos as propt-iedades e, em 
ccnb-apartida, reduzido no Par-á e Amapá devido a transformac;~ de areas 
de pastagens nativas (principalmente de savanas bem drenadas) ern áreas 
de cultivo OJ de pastager1s cultivadas, o qLoe deverá ter continuidade nos 
próximos anos. 
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Tabela 6. Areas (ha) con pastagens nativas e plantadas na 
regi~o 1\brte. 

A-lo 

1970 
1975 
199) 

1985
2 

Nativa 

3.790.345 
3. 700.446 
3.951.742 
4 • (M)(I. (1(1(1 

Plantada 

6Tl.771 
1.572.944 
3. 770.744 
5 • 2(X) • (l(M) 

Total 

4.428.116 
5.281.390 
7.722.487 
9. 2(1(1. (1(1(1 

1 

2 

Nao inclui as regiéies llbrte de Goiás e Mato Grosso, ande 
deve haver cerca de 3,0 milh8es de ha. 
Estimativa. 

Fonte: Censos Agropecuário de 1970, 75 e 80 ( IEG::). 

1'1acJ,.únário 

Em raz~o da p.tea express<;<o da agricultura de lavauras que comporte 
o uso de equiparnentos rrotcmec:anizados, o parque de tratares e 
colhedeiras da regi~o é ine>:pressivo em rela<;<!io ao restante do pais, cu 
seja, 1,2"1. dos tratares e 0,6% das colheideiras. llb caso dos tratares, 
14% possuem mais de 1(M) CV o que parece favorecer SE\.1 uso nilo eó para 
agricLiltura 0..1 pecuária, coro para a.1tras finalidades. 

O.Jtro aspecto que caracteriza a bai>:a utiliza<;ilo de tratares na 
agricul tw-a da regi~o é o fato de que sanen te .1 ,6% dos estabelecimentos 
que possuem lava.1ras tem um 0..1 mais tratares, enquanto que no pais como 
um todo chega a B'l.. 

1\bs Estados do Pará, Rc:nd6nia e Anazonas encontram-se 93"1. dos 
tratares e 94% das colhedeiras da regiól<o, mostrando urna alta 
concentra<;<!io desses equipaniE<ltos, pois nesses estados estila localizados 
72"1. das áreas con l<wa.•ras anuais e perenes e 90% das áreas con pastagem 
cultivadas. 

A partir da implantac;¿¡o do "Plano do Cruzado" em fevereiro de 1986, 
o Brasil conviveu can o congelamento dos pre<;os em seus diferentes 
niveis. Essa decis<;<o gavernamental ateta.• profundamente a econonia 
bra.sileira, qLie c01vivia c:on ta>:as de infL:~c;:So de 4(x)Y. ao ano, e tro...1>:e 
prablem<1s de abastecimenta da grande maiaria dos produtos industriais. 
Essa medida se estenda1 por mais de seis rreses. Una das conseqüencias 
fai a tal ta de máquinas e equiparnentos no mercado, que eó eram 
adquiridos mediante o pagamento de ágios, prática ilegal mas amplamente 
utilizada. Mesmo con o recrudeciner•to do pr·oc:esso inflaciO"lário a 
partir do final de 1986 e eleva<;¿¡o dos pre<;os em geral, a oferta de 
máquinas e equipanentos agricolas no nercado ainda n~o está normalizado 
(maia/87). 
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Os prec;os dos tratares de pneus, que ~o os mais representativos do 
mercado de máquinas e equipamentos, est;;to cotados entre LIS$ 23.000 - o 
de 11EH" com tr...;;;to nas 4 rodas - e LIS$ 8.(1(1() o de 45 H'' de bi tola 
normal. O primeiro, con equipamentos apropriados, serve para servi~;os 

pesados de desmatamento e destoca, embora com eficiéncia inferior aos 
tratares de esteira, enquanto que o segL.-.do tem sua utilizac;;;to principal 
na agricultura, para preparo de án~a e tr...;;;to de equipamentos. 

Pra;os das ta-ras 

O prec;o das terras apresenta grande 
característica do solo, vegeta<;;;to, localiza~;;;to 

das benfei torias existentes sobre as mesmas. 

variac;~o~ 

(acesso) e, 
segL.-.do a 

logicamente, 

A partir da implanta<;;;to do "Plano Cn.tzado" no Brasil, o p~o da 
terra foi Lvn dos que mais se elevaram, jL.-.tamente com o dos itróveis 
urbanos e do gado. 

1\b Estado do Pará, por exemplo, pode-se considerar seis grupos de 
terras cono as mais representativas do mercado de terras n.trais, senda 
que para a pecuária destacam--se áreas de campos naturais do arquipélago 
do Mar·ajó que, apesar da pouca conerc.ializac;;;to e><.istente devido ao 
desinteresse das ·vendas, s;;to cotadas, em termos rnédios, a 
l.JS$150/hectare; áreas de pastagens formadas em áreas de floresta na 
~i;;to de Paragominas, cotadas a l.JS$:Xx)/hectare e as át·eas de matas 
virgens a LIS$60/hectare; na regi;;to do Bai>:o Rio Amazonas, áreas de 
cantpos nativos em solos aluviais de várzeas tem prec;o rnédio de 
l.JS$70/hectare; as terras de matas em regi8es menos acessíveis variam de 
l.JS$:x> a LIS$60/hectare; as ár·eas com acesso rodoviário a Belén, na regi;;to 
Bragantina, lotes menores destinados tanto a agricultura cono pecuária, 
téln sats prec;os rnédios cotados a LIS$:XX:t/hectare. 1\bs demais estados do 
trópico t:unido amaz&1ico brasileiro os prec;os s;;to significativamente 
inferiores, tanto pela nenor densidade de ocupac;;;to, quanto pela 
deficiencia de vias de acesso. 

Após o final do ano de 1986, coma volta do processo inflacionário, 
o prec;o das terras tende a estabilizar-se em termos correntes, com 
conseqtl<mte desvalor·izac;;;to em termos reais, devido a redLt<;;;to da demanda. 

Pra;os dos insLmos para a pecuária 

Os inSLutlOS para pecuária mais conercializados na regiao s;;to: sal 
miner·al, vacinas e medicamentos e arame para cerca. 

Os p~os vigentes no nercado de Belén em principios de 1987, eram 
de LIS$.10/saco de 50 kg de sal mineral, LIS$0.1/dose de vacinas co1tra 
bn.tcelose e aftosa; e LIS$20/rolo de 5(x) netros de ar·ane f<~rpado. 

I'Ltitos produtores da ~i;;to costLvnan fazer SLtas próprias misturas 
de sal con ccncentrados minerais e f8rinha de osso, diminuindo o custo 
en, no rn.ínima, NI. além do que, a mistura fei ta na própria fazenda traz 
maior garantia sobre a composi<;;;to do prcduto reSLtl tan te. 
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Os postes para cerca, nas áreas ende e>:istem matas, 
na propriedade e, em caso de ccmpra, estao senda cotados, 
menor acorr~cia de mata com madeira apropriado para 
aproximadamente US$0.7/Lnidade. 

~o extraídos 
em reg!Bes de 
esse ·fim, em 

Os fertilizantes, qL~ na regi¿¡o ~ utilizados primordialmente na 
agricultura, est¿¡o cotados atualmente em: uréia e cloreto de potássio 
LS$200/t; superfosfato triplo LS$250/t; superfosfato simples LS$200/t; 
termofosfato LS$22(1/t; e fosfatos naturais (de rocha) LS$140/t. 

O uso de fertilizantes na pecuária regicnal será comentado mais 
adiante sob o tópico Pastagens. 

Estaci01alidade de prec;os de leite e carne 

A produ\;aO de leite é ine>:pressiva, pois o abastecimento desse 
produto se faz, em grande parcela, pelo lei te em pó oriLndo de OLotras 
regiBes do pais. Em 1985, na cidade de Belém, Estado do Pará, 2.3 
milh6es de quilas de leite em pó provenientes de OLotros estados e, 
eml:x:Jra n¿¡o se tenha informa\;Bes sobt-e leite '"in natura'" para ccnsumo 
tumano, estima-se que nao deve suprir 1(f/. do total. O pret;o do l:x:Ji 
gordo é o que representa maior impor~cia na pecLoária bovina da regi¿¡o. 
No caso dos pret;os do l:x:Ji gordo destinado ao abate, especi ficaJTEnte no 
mercado de Belém, verifica--se que o pret;o dos animais oriLndos do 
proprio Estado do Pará e do Estado de Goiás apresenta um periodo de 
pret;os acima da média. Nos meses de outubro e dezembro o pret;o do boi 
gordo eleva-se significativamente, apresen tanda também LUn elevado 
cceficiente de varia\;¿¡D dos pret;os. Isso acorre em razao do término da 
saft-a de boi gor-do do norte de Goiás e do &tl do Pat-á, bem cerno a 
redu\;ao significativa do abastecimento oriLrno da regiao da Ilha do 
Marajó. Entre os meses de abril a jLnto acorre OLttro período de 
majorao;:¿¡o dos preo;:os do boi gordo, embora só atinja valores iguais A 
média no mi?s de jLnto. Essa elevao;ao é causada pela reduo;:ao da oferta 
de gado de Goiás sem que as .-._'giSes da calha do rio Amazcnas e ilha do 
t1arajó tenh.'Vlt iniciado sua safra de forma ccmpensatória. 

Acredita-se qLie o ccmportamento verificado em Belém reflita de LUna 

maneira geral o que acorre em OLotras grandes cidades da regiao, pois de 
certo modo, se assemelha ao verificado nos grandes centros ccnsLUnidores 
do pa.í.s. 

Em 1986, cono ccnseqüi?ncia do Plano de Recupera\;aO de Eccnomia 
Brasileira, o pret;o do l:x:Ji gordo sofreu uma eleva¡;:;";lo acirna do qLte 
poderia ser esperado, atingindo Cz$24,00/kg (LS$1 ,6) a nivel de 
produtor, quando tabelé>do a Cz$9,30 (LS$0,62). Tri?s fatores 
ccntr-ibuir-am para tal: l. -- tabelamento da carne em ni veis baixos; 2 
gantos de salários reais pela massa de trabalhadores; e 3 - redu¡;:ao na 
ofer-ta de animais para abate em razao da retert\;ao de matrizes que eram 
corunente levadas para o abate. 

Já no inicio de 
da safra do gado 
inflacionário. Em 

1987 o quadr-o cone;o..t a se reverter-, con o inicio 
en grande do pais e a retonada do processo 
janeir-o, a inflac;¿¡o atingiu .16/., em fevereiro se 
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manteve acima de 14% e em man;o deverá ficar ao redor de 13"/.. Caro 
cc:nseqüéhcia, ocorreram grandes perdas do poder aquisitivo da massa 
trabal hadara,· retrac;;];o da demanda, elevac;;];o das ta><as de juros, que 
aliados ao aumento da oferta fizeram com que os prec;os caissem 
significativamente. 1\b final de man;o, o boi fardo estava cotado a 
n.ivel de prodLttor a Cz$13,00, OLI US$0,6/kg. Esse r-etrocesso nos prec;os 
poderá trazer consequ@ncias a médio prazo, se persistir por tenpo 
suficientemente lc:ngo, levando os po-odutores a abateo-em matrizes acima 
de uma ta>:a acei tável, para saldaren seus compranissos e fLtgirem dos 
juros cobrados pelos empréstimos banc~wios. 

Pr-i.cridade da reg~ dentro da estratégia de deserwolvÍJJB'lto do país 

Pl;!squisa agro¡:JE!CIJária em anclarelto 

O trópico O:unido amazéinico brasileiro ccnstitui-se ainda em Luna das 
áreas mais carentes de pesquisa no pa.is, tanto no que diz respeito ao 
conhecimento básico de seu ecosistena como com em relac;;];o ao seu 
aprovei tamento agropecuário. Con o advento da B1Ef"~·A e a criar:;;j;o de Lun 
Centro com atuac;;];o regicnal (o Centro de Pesquisa Agropecuária do 
Trópico Unido-CPATU, sediado em Belém, Estado do Pará), foi 
intensificada a pesquisa na regi;];o, buscando obter- ccnhecimento mais 
profundos sobo-e os recursos naturais e fomecer resultados aos 
prodLttores que já estavam na regi;];o e aos que a ela se dirigen en nt:urero 
cada ano maior. 

Em 1986, UY. dos projetos de pesquisa de5envolvidos pelo Sistena 
Cooperativo de Pesquisa Agr·opecuái-ia (SCPA), coordenado pela EMERI'f"A, 
foram desenvolvidos · na regi;';io (Tabela 7). Essa propon;;';io representa 
mais do que a participac;;j¡o da regi;';io na formac;:Oo do Valor da ProdLu;;j;o do 
Setor Agrícola, no a1tanto é inferior á proporc;;';io da área territorial 
coberta, ainda mais se se ccnsidera a deficié'ncia de ccnhecimentos sobre 
a regi;';io e seLI ecossistema, em relac;ilo a OLttras ár-eas do pa.is. 

Dentre as pesqLiisas e>:ecutadas, destacam-se aquelas relacic:nadas as 
cul tLu-as perenes (26%), culturas alimentares (21%), pecuária de corte e 
leite (16%) e, em menor nivel, as voltadas ás cultur-as oleaginosas (em 
especial a palma africana Elaeis guianer1Sis), solos, florestas e 
fruticultura. 

Ao todo, treze lnstihlic;Bes participam na e>:ecuc;ao dos projetos de 
pesquisa da regi;];o, senda oito ligadas diretamente á ~'A. Assim, a 
regi;j;o apresenta Luna gr-ande depe1dehcia das ac;éies da EMEf':l'f''A, pois a 
maioria das LU'1idades da Federac;;j;o n;j;o possuen insti tuic;Bes estaduais de 
pesquisa agropecuária. Do total das pesquisas e>:ecutadas pelo SCF'A, 40"/. 
n:>o e>:ecutados no Pará, 21% no A'nazcnas e 19"/. em Rc:ndéinia, senda que o 
CF'ATU e>:ecuta 31% e a LEF'AE Porto Velt-o (Estado de Rcnd8nia) 19"1., o que 
mostra LUna grande. co1centrac;:>a das pesqt.lisas tanto em algLunas lhidades 
da Federac;:>o qLtanta en Instituic;éies de pesquisa. 
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Tabela 7. Distribui~3o dos projetos de pesquisa e pesquisadores na regi3o Norte e no Brasil cooo uo 
todo eo 1986. 

6rupos de produtos H~oero de projetos RegUo 

ou disciplinas Rondónia Acre Aoazonas Roraioa ParA AoapA Norte 

PecuAria de corte e leite1 
17 5 5 10 32 6 75 

Pequenos anioais 
2 5 2 1 2 1 11 

Culturas alioent~res 24 13 11 15 23 10 96 
Culturas perenes 21 8 36 2 47 4 118 
Fruticultura 4 3 1 9 4 4 1 22 
Culturas oleaginos~s 4 1 22 1 5 1 34 
Culturas de fibras 9 9 
Florgstas 7 4 16 1 28 
Solo 2 1 6 5 14 1 29 
Clioa 1 5 6 
Socioecono•ia 2 1 7 10 
Outros 3 1 20 24 

TOTAL 31 98 38 184 25 462 4136 

H~oero de pesquisadores 32 13 64 5 95 6 215 5098 

lnclui bovinos, bubalinos1 pastagens e saMe anioal, etc. 
1 
2 

J 
4 
5 
6 

Arroz tDriza salival, fii3o tPhaseolus vulgaris; Yigna unguiculalal, oilho tZea oays}, oandioca 
l"anihot sculenlal e hortali~as. 
Seringueira tHevea spp.}, guaranA !Paulinia cupanal, pioenta-do-reino tPiper nigruol, etc. 
Dendf (Eiaeis guianensisl e soja (61ycine oax}. 
Juta tCorchorus capsularis}, oalva tUrena lobalal e algod3o t6ossypiuo hirsutuo}. 
Fertilidade, classifi~3o, nutri~ao, etc. 

Fonte: PRONAPA, 1986 - E"BRAPA. 

librero e distribui.~ dos pescJ..Iisadcw es por cultivo e pn::xU;a:, animal da 
regia;, 

Devido A caréncia de pesquisadores na regi;;;o e a grande diversidade 
dos problemas a serern pesquisados, o envolvimento de um mesmo 
pesqLoisador em mais de Lun produto OLI área de· pesquisa, toma-se 
nec:essário para acelerar a obtEnf;~O de rest..tl tados, se n~o ccnclusivos, 
pelos menos indicadores de solu~;Ses, que possam ser levadas aos 
produtores da r-egi~. 

Na regí~ coro Lun todo, a rela.;:;;;o de projetos de pesquisa por 
pesquisadores é de 2,2:1 enquanto que no pais é de 1:1. Os casos 
extremos g¿¡o encontrados nos Terri tórios de Horaima com 7,6:1 e Anapá 
can 4,2:1, e as relat;Oes mais bai>:as n~o ~o inferiores a 1,5:1. 
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A cc:ncentr-a\;;llo de pesquisador-es em 
acentuado do que o ver-ificado con os 
lotados 44% dos pesquisador-es envolvidos 

termos geográficos é bem 
pr-ojetos, pois no Pará 
no SCPA e no Anazonas 30%. 

mais 
est¿to 

Embora n;llo se tenha info~8es concretas sobre o nt:uner-o de 
pesquisador-es dedicados a diferentes cr-ia~8es e cultivos, embasados nos 
pt-ojetos de pesquisa, pode-se concluir que os cultivos absorvem o maior 
n(unero de pesquisador-es e dentro desses, as culturas de ser-ingueira 
(~ spp.) e palma africana, por ser-em os ünicos produtos con Centro 
Nacional de Pesquisa situado na regi¿(o. 

IEde viária 

Este talvez seja LUll dos principais problemas da regi¿(o, que além de 
poucas rodovias, apresentam Luna defici@ncia créinica em sua manuten\;¿(o. 
Sanente a r-egi¿(o nordeste do Estado do Par-á pode ser considerada cono 
servida de forma mais privilegiada que o restante da regi¿to, pois, além 
de ser cortada por duas rodovias federais asfaltadas que ligam ~lém ao 
&11 e ao llbrdeste do país, possui diver-sas rodovias estaduais também 
asfaltadas. 

Rcndéinia somente a partir de 1984 passou a contar ccm Luna ligar;¿(o 
rodoviária penoanente can outros estados (via Mato Grosso). Os demaias 
estados e terri tórios t\Pm nos r-ios seu meio de comunicar;¿(o principal con 
outras regi8es do país. Verifica~ os casos e>:tl'"EllOS do Território de 
Ror-aima e Estado do ?'ere que, con a inte>rr-u~¿(o do Lttuco acesso 
rodoviário e limi ta\;8es de navega\;¿(o pelos rios devido a redu~¿(o sazonal 
de seus leitos podem em alguns anos, ficar- totalmente isolados do 
restante do pais. 

Além do pequeno n(unero de rodovias, e:-:iste também o problema de sua 
manuten~;llo, causando pr-oblemas constantes de interno~¿(o do tráfeco no 
período ctLivoso, com todas as conseqü\Pncias que esse fato tr-ás. 

A naveg~¿(o fluvial é o (nico meio de CO<nL~iCa\;¿(o do Território do 
Anapá com o Estado do Pará e é esse o principal meio de CO'llllflica~¿(o 

entre e>:tensas áreas dentro dos estados e suas capitais. Ccntudo, 
apesar da capilaridade dos r·ios navegáveis da regiao, par·a o efetivo 
desenvolvimento agropecuário, é necessário que o setor rodoviário seja 
ampliado e efetivamente ca·tservado pois, para a penetra\;;\lo em seu 
interior, as rcx:::lovias ~o impr-escínd.í.veis. 

Planos e programas do 
agropecuário 

Governo Federal 

O governo federal ¡X:¡sSLti diversos planos 
regi;llo caro LUll todo, parte específica do 
culturas específicas, alguns atLtando de forma 

para o deserwol vimento 

par·a o desenvolvinEnto da 
seu território ou mesmo 
SLiperposta. 

Em tenros regicna.is!' o pr-cgrama de maior impart~ncia é o que visa 
dar incentivos fiscais as aplica\;8es de recur-sos em pr·ojetos na regiao 
llbrte, no Estado do Mato Grosso e parte dos Estados de Goiás e Maranh;¡;o 
(Anazéinia Legal), e que é coordenado pela SlJDI'M. !lb setor agropecuário, 
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os recursos da Sl.JIJIOt1 foram Lttilizados principalnente par·a a implant.a¡;:;;¡o 
de grandes projetos pecuários especialmente nos Estados de Mato Grosso. 
Pará, e norte de Goiás. Estima-se que cerca de 5Cx) projetos pecuárioS 
foram aprovados, em carca de .18 milh6es de hectares (dos quais 
legalmente só podern ser usados :OY.) con Luna previs;ao de cerca de 7 
milhéies de cabe...;as de gado e criac;So de cerca de 3(1,(0) ernpregos (SLU:.V-'t'l, 
1985). 

Médias e pequenas propriedades foram praticamente e:·:clu.idas desse 
programa pelas características dos mecaniStnOS exigidos para a libera¡;:;;¡o 
de recur&Y3, Alétn do setor agropecuário, outros setores da econonia 
tambérn foram favorecidos com recursos da SI.JD!OI·1. Atualmente e>:iste Luna 
preocupac;;;¡o para a aval ia¡;:;;¡o biosocioeconémica dos resultados da 
aplicac;;;¡o desses recursos ern grandes projetos agropecuários que n~o 

trouxeram, ern Lll tima análise, o desenvol vinento esperado para o setor. 

O Estado de f''cnd&lia, devido ao grande flw:o migratório que vern 
apresentando t-.é quase dez anos, con todas as St.Jas cc:nseqüt?ncias, vem 
nerecendo apoio do Banco I"Lndial e do governo feder-al, através do 
programa FQO lllF.1:ES1E que busca, em especial, suprit· a regi;;¡o de 
infra-estrutura adequada ao seu desenvolvimento. Nessa regi;;¡o, por 
sinal, vern ocor-rendo um desenvolvimento com grande flu><o pop..tlacional 
oriLndo especialnente das r·egiéles Sudeste e Sul, que tern no govemo Lun 
caudatário do pr·ocesso, já que o mesmo acorre de forma voluntária e em 
n.í.veis superiores ao que seria suportável pela infra-estrutura 
existente. 

A regi~ pró:<ima a Manaus, Estado do Amazonas, é apoiada por 
incentivos coordenados pela Superintendt?ncia de Fomento Regional de 
ManaUS (Sl.FRPi'ICI) que, apesar· de visa1· especialmr211te a implanta¡;:;;¡O de Lun 
parqLte industrial beneficiado pelo "porto livre" de ~1anaus, nos Lll timos 
anos, procurou estimular· a prodLt<;á'o agropecuá..-ia para supdnento d<> 
cid<>de. O suprimento de produtos agropecuários de Manaus continua senda 
fei to, em sua maior par·te, por outros estados. 

Cono projel:os destinados a incentivar p..-odutos espec.í. ficos, 
destacanrse o dirigido a produc;á'o de borracha natural (~ spp.) e de 
cacau (Theubt ona cacao). O prineiro tern "cotas regionais" e é 
coordenado a nivel nacio1al pela Superintend-encia da Hevicul tur·a 
(aiDEIIEA). O segLU1do, tambérn com cotas ..-egionais, desenvolve-se 
especialrrente nos Estados de Rcnd&1ia e do Pará, coordenado pela 
Cernís~ de Executiva da F'ol.itica Cacaueira (CEFU'C). 

A regi~o 1\brte cono Lun todo, jLU1tamente com o 1\brdeste, tem sido 
beneficiár·ia de taxas de juros do crédito em níveis inferiores aos 
dernais regiéles do país. Ccntudo, dentro da atLtal conJLU1tu..-a, essas 
taxas deve.-;;¡o trazer poLtC:OS incentivos ao desenvolvimento regional, Luna 
vez que o grande problema é a fa! ta de recursos par· a serern aplicados. 

Ccnen::ializa¡;;;;o de pr-odutos pecl.lários 

Senda a regi;;¡o importadora de lei te e carne, toda a sua produc;;;;o é 
canercializada internamente, ccort~endo, em alguns casos, SLiprimentos 
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parciais entre os estados da regi:;;o, a través do abastecimento de Manat.os 
por gado oriundo do len-i tório de Horairna e event.uais Sc~idas de gado do 
Território do A'napá para o Estado do F'<u-á. 

Como visto anteriormente, a comercializa~:;;o do leite na regi~ é 
feita quase exclusivamente através do suprimento de leite em p6 oriundo 
principalmente da regi;;to &odeste. A comercializa~;;to do lei te produzido 
na regi~ é feita principalmente can leite "in natura", devido a falta 
de ind~ostrias de beneficianoento e, principalmente, aos baixos p~os que 
as noesmas podan pagar aos produtores, for~a de tabelanoa1to do produto 
industrializado a nivel nacional. 

CUanto t!. came, semente os centros urbanos de rnaior porte (as 
capitais) posseLm frigorificos devidamente inspecionados pelas 
autoridades sanitárias, SBldo que o restante das cDITl.onidades, can raras 
e>:c~éies, ~ abastecidas por abadedouros OLifll.Cl.pa.is ou fiiE.>SirO 

clandestinos. Assino, o suprimento regional de came e lei te, na regi;;to 
cano um todo, pode ser ca1siderado deficie11te quanto a sua 
infr~t.rutura, e o suprimento, en especial de leite, é altamente 
depa1de11te da produ~;;to oriLonda de outras regiéies~ 

111&> existan estudos que determinam o flu:<D do mercado desde o 
prodLOtOt" até O ConS..omidor • Ccr1tudo, pode-se tra~at• seLIS canaÍS a luz do 
conheo:imento que se dispoe para o Estado do F'ará.· 

Pode-se considerar que e>:istan dais flU>:os de comercializa<;¿¡o para 
o gado abatido no Estado; LUTl reprESBltado pelos abates destinados ao 
suprimento das pequenas CDITLiflidades; e outro par·a o supri«Ento das 
cidades de maior porte. 

l'b primeiro caso, as transa~éies envolvan pequeno n~Uilero de 
intermediários. Ccm.unente o respa1sável pelo abate adquire diretanoa1te 
do produtor o gado para o abate. A etapa seguinte, depa1delldo do 
tamanho da cOTOLonidade e da sua organiza~:;;o, se dá diretama1te e11tre o 
respa1sável pelo abate e o consumidor, pode11do cx:orrer também a atua~~ 

de Lllll age11te intermediário de11aninado derretalhista. 

As cOTOLonidades maiot·es que posSLoan frigoríficos devidamente 
instalados, especialmente Eelérn, se a1quadram no segLondo tipo de flw:o. 
Nesse caso o n~unero de age11tes intermediár·ios at.UT1Blta nos dais extranos 
do prcx:esso. Entre o produtor e o frigorífico ou respa1sável pelo abate 
(mar·chante) cx:orre CDITLUT1Blte a intermedia~:;;o de Lllll age11te, podendo OLI 
n~ ser ligado ao frigorífico ou marchante. Esse age11te atLoa cano 
intermediário no negóc:io e possibilita criar· Lllll flw:o mais regular no 
SLoprimento de gado para o abate. Da noesma forma, e11tre os frigoríficos 
e os r·etalhistas pode cx:orrer a ~;;to de OLotro agente intermediár·io, en 
especial no caso de frigoríficos mais distantes do mercado conSLomidor. 
O retalhista é o elo final e11tt·e o produtor e o conSLunidor. 

A regi~ l'brte, ao c01trário do que se verifica 
do país, posSLoi pOLICOS produtores especializados en 
prcx:esso produtivo de gado de corte, c.<.o seja: cria, 
Ccm.utEnte os prodLotores participam en todo o prcx:esso 
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s;;to especializados em Lun deles. Ccntudo, a tendencia parece ser a de 
seguir o processo de especiali:za¡;iio que já se verifica nos Estados de 
sao Paulo, Goiás, Minas Gerais e outros. 

Crédito 

On;Janiza.;:ib crediticias 

Todos os estados da regi¡;¡o possuem um banco estadual, que b..tsca 
carrear recur-sos para o setor produtivo. Ccntudo, essas instituc;éies 
s;;to, em geral, carentes de recursos e estrutura par·a terem Luna atuac;iio 
mareante e vem sofrendo Lun processo de esvasiamento financeiro que niio 
possibilita se antever uma melhora nas suas ac;éies. 

Un banco federal de ac;iio regicnal (Banco da l'mazéinia S/S - ~) 

procura carrear recursos para incentivar diferentes progt-amas de 
intet-esse da regi~ a.t ITE"'-1110 locais. Ccntudo, da fle<=-""' forma que os 
b..mcos estaduais, VE'fn atravessando Luna fase de debilidade que o 
impossibilita de ter Luna atuac;¿¡o tnais efetiva na regiiio. 

Resta ao setor agr·opecuário a estrutura do Banco do Bt·asi 1, de 
eccnania mista, mas con pr-edcminiincia do qav·en,o federal <J con boa 
capilaridade na regi~o e calcado em Luna estr"Lttura m3is sólida amparada 
pelo govemo. 

Os bancos privados atuam de forma bastante ampla na regiiio embora a 
rede de maior capilaridade se restringe a pt:Ltcos, senda a gr·ande maioria 
localizada nas capi tais. A ac;iio desses bancos junto ao setor 
agropecuário é pequena, uma vez que suas matrizes es~o todas 
localizadas fora da regiiio. 

~de crédito de distantes fmtes 

O ct·édito n.tral está sujeto á fiscaliza¡;iio do J:t.o,nco Central do 
Brasil e ten tri?s fcntes básicas: (1) 10 a 30i: dos depósitos a vista de 
todas as instituir,;éies (conforme seu porte), que podem ser aplicados em 
crédito rural a ta>:as estabelecidas pelo governo, a.t recolhidos ao Banco 
Central sem qualquer re11Lnerac;~; (2) recursos proprios dos bancos se 
assim acharen ccnVE'fliente, tambén a ta:<as oficiais; (3) recursos do 
tesa.tro, que podetlt ser repassados a rede bancária para fins especificas. 
Para 1986 estava prevista para todo pa.is a aplicac;¿¡o de 6 bilhéies de 
dólares (81ERATER, Planos •••• ), senda 3,6 bilhéies em custeio e 
comercializac;¿¡o, deis bilhéies em investimento e 0,4 bilhéies en outros 
itens. 

Os agentes financeiros, por grupos e dest.ina¡;éies no pa.is coro Lun 
todo para 1985, estao ccntidos na Tabela B. Verifica-se que os órg¿¡os 
ligéldos aos govemos estaduais e federais s;;to respcnsáveis pelo repasse 
de 76i: do crédito rural e que destincun mais de 90i: a <>gricul tura e 70"1. 
ao custeio tanto agrícola qucu-,to pecuár-io. Os bancos o·ficiais estaduais 
alocam percentagem un ¡:.o.teo superior par-a a pecuária, o tnec...mo ocorrendo 
con as Caixas Eccn&nicas. Os bancos privados t~·m um ccmp::w-tamento 
Setrelhante, ccntudo participam com semente 23"/. de crédito rural. As 
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ccoperati vas de crédito n.tral, eml:x:lra nui to antigas no Brasi 1, sofreram 
LUna estagnat;:iio IILii to grande, cuja SLtperat;<'io scrnente nos lll tJmos anos vem 

sendo tentada. Ccntudo, existan barreiras para SLta estn.tturat;<'io e 
atuac;:iio efetiva cerno agentes financei..-os de import<'<ncia no meio n.tral. 

Tabela B. Agentes financiadores de crédito rural e principal& finalidade da destina¡3o eo 19B5 no 
Brasil 111. 

Bancos oliciais tahas Total dos Bancos Cooperativas lo tal 
Finalidade bancos oliciais e de crédito 

Federais Estaduais econSoicasl caixas econó•icas privados rual . geral 

Agrícola 64.0 5.B O.B 70.6 20.0 O.B 91.4 
Pecuaria 4.3 1.1 0.1 5.5 2.2 0.1 B.4 

Total 38.3 6.9 0.9 76.1 22.B 0.9 100.0 

Custeio 47.9 4.7 0.7 53.3 16.8 0.7 70.8 
lnvestioento 8.2 1.6 0.1 9.9 2.B 0.2 12.9 
Co•ercializa¡3o 12.2 0.6 0.1 12.9 3.2 o.o 16.1 

Total 68.3 6.9 0.9 76.1 22.B 0.9 100.0 

1 Ligadas aos governos estaduais. 
Fonte: Banco Central do Brasil (19851. 

Na regi<'io Norte, a participat;<'io dos agentes oficiais é bem mais 
acentuada que na média do país, pois n<'io e>:iste sedes de bancos 
privados, o que os leva de alguma forma a optarem por investimento em 
regi8es que sofram maiores influ·&ncias de SLtas matrizes. 

Linhas de cnl!d.ito eKistslte 

O crédito n.tral no Brasil apresenta--se com uma variat;<'io IILiito 
grande de linhas e Sllb-linhas de crédito, abrangendo desde o custeio de 
lava..tr-as até a aquisic;á"o de terra, ccnstruc;Bes de rror-adias, armazéns, 
ccmpras de ~quinas, animais, implantac;~o de produtos 11 in natur-a•• e 
indLtstrializados. Enfim, abrange qualquer tipo de inovat;:iio OLI 

manutent;<'io de atividades que o p..-odutor p..-etE.'Ilda para SLia propriedade. 

Eml:x:lra essas modalidades de crédito sejam p..-evistas, na reaiidade 
poucas instituit;8es de c..-édito rec:ebem recursos para sere><n efetivamente 
operadas, tornando-se, can isso, meras declarar;éies de inten¡;Ses. 
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O c.-édi to de custeio tem Lun prazo de até 
das culturas perenes can uma safra arnJal ~ e 
culturas anuais, o prazo é eqLlivalent.e ao ciclo 
dias. Os créditos para investimento tem 
superiores a um ano, estendendo-se pelo prazo 
f inane ier-o. 

um ano, caso espec.í. f ico 
pecuár-ia. tb caso das 
da cultura mais l::JJ OLI 90 
necessar iatJEn te 
de matura~~ do 

prazos 
projeto 

As exig~cias reais 
penhora da safra no caso 
exigi?ncia tambén vigente 
comercializ~~-

para a conces,.¿¡o do cr-édito de custeio é a 
das culturas e garantias reais nos demais, 

para os créditos de investimentos e de 

Já as taxas de juros e o montante efetivamente financiado 
apresentam varia~8es em rel~~ a capacidade produtiva do tomador (valor 
das vendas no ano anterior), bem COIOC) para os diferentes grupos de 
linhas financiadas, no caso do mo1tante financiado. 

Os produtores, para fins de crédito rural, ,.¿¡o classificados 
segundo o valor das vendas do ano anterior ern: mini-produtores 200 MvR 
(Maior Valor de Refer-éllcia) pequenos produton.>S er1tre 200 e 60) MvR; 
médios pr-odutores &.:x) e :o'ü(Q MvR; e grandes produtores com mais de :;:o:x) 
MvR. 

Os produtores, para fins de crédito rur-al, sao classificados 
segLU1do o valor das ver1das do ano anterior em: mini-produtores 2(x) MvR; 
pequenos produtores entre 2((1 e 6((1 MvR; médios pr·odutores er1tre 6((1 e 
3(X)0 MvR; e grandes produtor-es com mais de ::!((x) I'M'<. Para obter-se o 
néuner-o de MvR de cada produtor, toma-se o valor- das ver1das do ano 
anterior e divide-se pelo valor da MvR de 31 de dezembro do ano 
anterior, a tomada de cr-édito. O valor da MvR em 31/12/86 era de 
Cz$:.$.:.8.:3'8 ou l.S$22.:0(1. O MvR é Lun valor mcnetá.-io est.,belecido pelo 
Conselt-o ~knetário 1\Li:lcional e corriyido a cada b"es meses com base na 
infla~~o observada no periodo. 

Resumidamer1te, 5iio apresentadas na Tabela 9 as difer-entes ta>:as de 
juros e mc:ntantes financiados para cada grupo de produtm-es e linha de 
financicuTB'lto. Os juros cc:nsiderados ~o juros r-eélis, 0..1 seja"' 
Gllculado após a corr~~o do valor financiado pela ta>:a de infla~~o 

viger1te nu período do enpréstino. De 19B), até o presente, esta é 
basicamente a terceira alter~~ significativa nos juros cobrados pelos 
empréstimos agrícolas. Na primeira, os juros eram pré-fi:<ados 
indeper1dentemente da infla~~ a ser verificado no periodo e coJLunerlte se 
situara em 50/. da mesma, DLI seja, havia Lun subsidio efetivo. 

A seg1.01da, que pasSOLI a vigorar a partir de 1982, estabelecia Lun 
juro pré-f ixado de no máxi.no l(f/. e Luna corr~iio do valor do débito 
equivaler1te a 85/. da infla~i<o observada no periodo,- DLI seja, continuava 
a haver Lun subsidio efetivo, a partir de 1986, com a corr~~o da divida 
em nivel pleno da infla~~. mais juros, o subsidio passou a ser nulo em 
ternos teóricos, embora real, urna vez que a capta¡;C:1o de recursos no 
mercado financiero pelo governo se situa ao redor de 18"/. ao ano, mais 
taxa de .infla~~o. 
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Tabela 9. laxas de jurost e percentagea do custo financiado, segundo as linhas de crédito e grupos de 
produtores. 

Produtores 

linha de crédito "inl e pequenos "edios Grandes 

laxa de % laxa de % laxa de % 
juros liberado juros liberado juros liberado 

1. Custeio 3% lOO 6% 70 8% 50 

2. lnvestiaentos 
- Recupera~3o e conserva~3o 

do solo, drenage• e 
irriga~3o 3% 100 6% 90 8% 80 

- "elhoraaento da explora~3o 
(constru~aes e reforaas de 
araazéns, residincias, 
cercas, etc.} 3% 100 6% 80 81 60 

- Outros investiaentos 
taquisii30 de bovinos, 
foraa~3o de pastagea, 
reforaas e aquisi~oes de 
dquinas, etc.} 31 100 61 70 SI 50 

t A tasa de juros calculada apOs o valor original do contrato ser corrigido coa base na infla1lo 
observada no período de vigincia do eapréstiao. 

Essa nLtdanc;a, que pasSOLt a vigorar efetivarrente a partir de marc;o 
de 1987, uma vez que o govemo se canprometeu éU1tecipadamente a s6 
corrigir o empréstimo segundo a inflac;¿¡o, a pat-tir de 1° de marc;o de 
1987, levando os agricultores e pecuaristas a fazerem manigestac;éies de 
protestos, motivados por dais fa tares: ( 1} cobranc;a de juros reais; e 
(2) queda dos prec;os dos produtos agricolas em ter·mos r-eais. Cono 
consequ-e'ncia, as medidas foram adiadas para vigorasem a partir de 1° de 
agosto de 1987. As soluc;éies tuscadas pelo govemo ~ direcionadas a 
minimizar os efei tos sobre os produtores de culturas al irnentares 
básicas. 

Distrib.Jic;~ do crédito para cultivos e pecuária 

O crédito agr.icola na regi¿¡o, ern 1985, conforme Tabela 10, foi 
dirigido principalmente a agricultura, can e::cec;¿¡o do Território de 
Rorairna, ande predaninOLo a pecuária. A regi~ cono Lun té:ido tem uma 
participac;¿¡o irrisória no mentan te de crédito agr-.í_cola do pais ( 1.3"/.} e, 
desse total, o Estado do F'ará fica can a maior parcela (57'/.). 
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1\b que se refere .lt pecuária, a destinac;¿io foi equivalente para 
custeio e investinento, sem nel~~ aplica~~o em comercializa~~o. A 
di ferenc;a mais mareante, em relac;iio .lt média do paí.s, é a maior 
destinac;¿¡o de crédito para a pecuária, o..t seja, 25.6/. na regiiio e 
semente 8.41. no país. 

Tabela JO. Distribui¡3o do crédito rural nos Estados da regi3o norte no ano de 198~ (eo 1). 

Agrícola Pecuaria Total 
absoluto 

Estados lnvesti- Cooercia- Sub- lnvesti- Cooerria- Sub-

Total eo 
rela¡3o 
a regilo 

Custeio lento liza¡Xo total Custeio oento liza¡3o total (USSJOOOI 

Rondonia 

Acre 

Auzonas 

Roraioa 

ParA 

AupA 

Regi3o 
Norte 

Brasil 

74.1 

29.b 

42.3 

lb.l 

55.1 

36.5 

53.7 

67.0 

b.9 

22.7 

3.3 

b.7 

12.2 

23.7 

10.7 

8.8 

( 1 Eo rela¡3o ao Brasil. 

2.9 83.9 4.2 

14.8 b7.1 lb.~ 

24.2 b9.8 15.7 

2.5 25.3 13.8 

B.O 75.3 14.9 

0.0 b0.2 38.7 

74.4 
10.0 (1.1) 13.4 

15.8 9J.b 4.1 

Fonte: Banco Central do Brasil (198~). 

11.9 

Jb.4 

14.5 

b0.9 

9,8 

1.1 

12.2 

4.1 

0.0 1b.l 

0.0 32.9 

0.0 30.2 

0.0 74.7 

0.0 24.7 

0.0 39.8 

0.0 
2S.b 
(4.0) 

17.4 
19.0~0.1 (0.221 

7.8 
a.m.~ (O.JOI 

15.5 
17.038.8 (0.201 

l.b 
1.797.0 (0.021 

57.1 
62.53~.9 (0.7~1 

O.b 
682.1 (0.001 

100 
109.636.4 (1.31 

0.2 8.4 B,332.89b.J 100 

Can referellcia ao ítem de custeio de pecuár·ia, b"SI. foi u ti 1 izado 
pelo Estado do Par á, destinado 61/. para pastcogens (59 .61. para pec:uária 
de corte e 1.5/. para pec:uária de leite). Em algLunas Lnidades 
federativas, o uso de crédito do custeio para as pastagens foi mais 
acentuado, chegando a 89"/. no A:re, 85/. em Roraima, 64/. em Rondélnia. 
O.tanto aos danais ítens de custe.io~ ner-ece destaque a aquisic;t3io de 
bovinos no Pará, c:om 10.6/. do crédito de custeio de pecuária do estado, 
senda semente 0.2'1. para pec:uár·ia leiteira. 
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O item investimento em pec:uár-ia apr-esenta maior- diver-sidade de 
aplicac;<llo, tanto em termos de linhas de cr-édito, c0110 entr-e os estados. 
llb Par-á, 211. foi destinado á aquisic;<llo de bovinos e bubalinos, 19'1. na 
fonnac;<llo de pastagem e 61. no desbr-avamento de glebas. Rand8nia teve 511. 
destinado á aquisic;<llo de bovinos e b..tbalinos, e 7 .61. na fonnac;<llo de 
pastagens e desbr-avamento de glebas. llb Acr-e, 24.2'1. destinar-am-se a 
aqLtisic;<llo de bovinos e 301. á fo.-mac;<llo de pastagens e desbr-avamento de 
glebas. llb Anazonas, 40"1. destinou--se á aquisic;<llo do animais, á fonnac;ao 
de pastagens e desbr-avamento de glebas. Já em Ror-aima, 23'1. destinou--se 
á aquisic;<llo de bovinos, 311. par-a for-mac;<llo de pastagens e desbr-avamento 
de glebas. Finalmente, no Anapá for-am liber-ados semente' trtis 
financiamentos par-a aquisic;ao de b..tbalinos. 

Em r-elac;<l\o a média do pais, a r-eg1a0 COllO Ulll tcxJo se destaca na 
linha de aquisic;<llo de b..tbalinos, car-.-eando :!8"1. do total utilizado con 
essa finalidade, consider-ando-se o cr-édito para aquisic;<llo de bovinos e 
bubalinos, sarente cerca de 31. foi destinado a r-egi<llo norte .:endo que, 
do total, srnEnte 2.3'/. destinado a aquisic;ao de bovinos de leite e 
leite-came. Embone• a regi<llo seja considerélda de fronteir-a e, por- isso, 
em fase de fo.-n>ar,<llo, do crédito destinado ao desbr-av<111a1to de glebas e a 
formac;ao de pastagens, SCVJEf1te cer-ca de 7"1. e 61., r-espectivamente, foram 
utilizadas nc=- r-egi~a ncn··te. 

Os crÉdito par-a agricultura tambérn apr·esentam Llll>a concentrac;<llo no 
Para, onde for-am aplicados 59"1. do m:ntante da regi<llo nor-te, vindo a 
seguir Rond8nia corn 24.Crt., Anazonas corn 12'1., Roraima can 0.51. e Anapá 
can 0.41.. 

Os financiamentos de custeio de agr-icultura na r-egi¿(o s<llo 
desdobrados em lavour-as corn 74'1., extr-ativiS/10 29'1., benef iciamento a 
industrializac;<llo de lavo..tras 4'1., e o..ttras aplicac;6es n<llo espec:i ficadas 
can 1'1.. 

Servit;OS de fCIIIB'lto agropecl..lár"io 

Nao existE11l na r-egi<llo insti tuic;6es de fonEnto agropec:uário ligados 
ao Estado, que prestem servic;os de fomecimento de insunos para a 
pecuár-ia!' em n.í.veis significativos. l\b Par á~ a Secrefaria de 
Agricultur-a, di.-etatl'ente e atr-avés de empr-esas coligadas, sup.-e, de 
forma res tri ta, nudas de algumas fr·uteiré>s, inSLmos para avicultura e 
servic;os de mecanizac;¿'¡o agrícola. A C8't.PC distrib..ti. sementes de cacau 
e vende insunos aos cacauic:ul tor-es da r-egiiiio. Cabe, assim, ao setor 
privado o SLtpr-imento de insumos para o seto.-, sendo po.Jcos os casos de 
cooperativas organizó\das que possibili tam aos prodLttores um suprimento 
alternativo. 

llb que se r-efere a saLide animal ' o Estado tambérn tem LUna atuac;<llo 
r-estr-ita, cabendo á iniciativa pr-ivada, profissianal ou n<llo, SLtpr-ir- essa 
defici~ncia. O Estado só se faz presente de forn>a n~ais efetiva em casos 
de epidemias gener-alizadas 0..1 localizadas. 

Dentro de uma nova orienb:u;~o de a':;~O 

ag.-opec:uário, a maior concentr-ac;;;;o do esfor-c;o 
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pequenos pr-odutor-es e especialmente aos qLoe se declicam ao cultivo de 
cultur-as alimentar-es. A e>:ce<;ao é a CEFLPC, que tr-abal ha especialmente 
can a cultura do cacau, independentemente do tamanho da explor-ao;iio e do 
produtor. 

O pr-incipal canal de ao;iio do Estado se faz através das empr-esas de 
assist€'ncia técnica e extensiio r-ural (~TER' s - a nivel estadual, e 
ASTER's - a nivel terr-itorial), qLOe seguem de alguma for-ma a orientar;iio 
da El"'EAATER (Empr-esa Brasileira de Assist@ncia Técnica e E>:tensiio 
F\\.or-al), a nivel federal. 

Assim, o setor- pecuário, de alguma for-ma, vem sendo pr-eter-ido 
dentro da nova orientao;iio as instituio;8es de fomento agr-opecLoário, 
embor-a o pequeno pecuar-ista esteja contemplado. 

Em ter-mos efetivo, é dificil definir-se de for-ma geral o pequeno 
produtor de pec:uária, urna vez que, em urna regi~o característica de 
produo;iio de gado, um determinado produtor- pode ser consider<~do pequeno, 
enquanto que em outr-a, esse mesmo pr-odLotor- é consider-ado cano um gr-ande 
pecuar-ista. 

Devido ao r-eduzido quadr-o de e:<tensicnistas na r-eqiiio, bem cono o 
limitado nO:uner-o de técnicos de determinadas especialidades 
pr-incipalnoente veter-inários -, o atendimento aos produtor-es quan~o as 
suas necessidades reais t@rn sido deficiente. Par-a aLunentar o nO:unero de 
prodLotores atendidos, os e:.:tensionistas tem vol tado SLoas ar;8es pat-a 
cornunicades e grupos de produtores, em especial, pequenos produto.-es. 

O setor- agr-opecL~r-io da regiiio nor-te cr-esceu de for-ma significativa 
no periodo 1970/80 (Tabela 11), haja vista que o valor- da pr-odur;iio 
aLunentOLo 221% em termos reais. Em r-elar;iio ao país a r-egiiio pasSOLo a 
representar 4'l. do valor da pr-oduo;iio do setor, contra 3"/. ver-ificados em 
1970. Os estados de RondcSnia e P<wá despontam cono os de maior 
crescimento, pois for-am nesses estados que a penetrao;iio de produtor'es 
oriundos de outr-a r-egi8es foi mais intensa. Em termos absolutos todas 
as Lulidades apresentam crescimento real do valor- da produo;;;•o, senda que 
semente os dois estados citados tiveram cr-escimento acin~ da média 
r-egicnal. 

Embor-a náb se disponha de dados n~is atual izados estima-se qLoe a 
r-egiiio tenha crescido mais que a média nacional, também na década de 80, 
fruto da expansiio da fr-onteira agropecuária do pa.í.s e dos estimulas 
govemamentais, embor-a menores que os verificados na década anterior, 
mas ainda assim significativos. 

O Estado do Pará, em 19B:t, respondia por 61% do valor- da produr;iio 
agr-opecLoária da r-egiiio, vindo a seguir o Anazcr1as e RcndcSnia can 20 e 
1Cf!., respectivamente, perfazendo destes tres estados 91'l. da produr;ao 
r-egional. O..oanto a pecuária de grande porte, o Pará nesse rnesrno ano 
ccr1centrava 65% do valor da produo;iio regional, vindo a seguir Rcnd6nia 
con 10Y. e o Anaz01as can 9"1.., totalizando 841..!1 rrostr211do que, tcunbém 
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nesse segnento, oc:orre uma concentra<;lío acentuada pa produ<;lío nestes 
estados. 

Tabela 11. Participa~3o dos diferentes sub-setores na forla~3o do valor da produ~3o agropecu~ria das unidades 
da federa~3o da regi3o norte e1 1970 e 1980. 

Valor da produ~3o 
do setor agropecu~rio Sub-setor aniul Sub-setor lavouras Sub-setor Sub-setor 

Unidades Sil vi- extra~3o 

da Federa~3o Total El rela~3o Anilais de cultura vegetal 
a regi3o Total grande Total Perenes Te•por~rias 

IUSUOOOI Norte porte 

1970 17.182 5 9 4 56 9 47 5 
Rondonia 1980 107.648 10 JI 17 57 u 42 12 

1970 42.883 12 18 7 52 J 49 JO 
Acre 1980 65.9JJ 6 JI 22 J5 J J2 J4 

1970 115.294 JJ IJ 8 54 10 44 JJ 
Auzonas 1980 227.770 20 12 7 59 9 50 o 29 

1970 9.142 J 59 53 28 7 22 IJ 
Roraiu 1980 19.524 2 55 45 44 5 J9 1 

1970 157.578 45 21 14 59 19 40 o 20 
Par~ 1980 685.176 61 24 17 52 16 J6 1 2J 

1970 6.827 2 JJ 22 51 5 46 16 
Aup~ 1980 13.248 1 4J 25 4J 11 J2 14 

Regi3o 1970 348.906 100 19 12 55 1J 42 o 26 
Norte 1980 1,119.299 100 23 16 53 14 J9 1 2J 

Fonte: tensos Agropecu~rios de 1970 e 1980 - lBGE. 

Em ternos relativos a produ<;lío pecuéria tem uma importiin<:ia 
crescente na fonna<;lío do valor da produ<;lío do "etor agropecuério da 
regilío, tendo passado de 19'/. em 1970 para 23'1. em 19B), enquanto os 
demais subsetores ( lavouras e extra<;lío vegetal} decr8"ceram nesse rnesmo 
período. Dentro do sub--setor animal a pecuér·ia de grande porte foi a 
que mais cr-ec-..-ceu em sua participa<;lío relativa. !'lbs anos mais recentes 
estima-se que a pecuéria de grande porte tEnha persistido em seu 
crescimento na fonna<;lío do valor da prodw;:lío do setor agropecuário 
regional, haja vista as constata<;6es anteriormente apresentadas. 
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Ilentre as unidades da regí~ as principais transfonnac;Ses podern ser 
ccnstatadas nos Estados de Rcrld6nia e I'W:re, ende a pecLt<~wia de grande 
porte passcu de 4 e 7'/. para 17 e 22"1., respectivamente, do valor da 
produc;~ do setor no periodo 1970 a 19B). Ressal ta-se que, 
especialmente ern Rcnd6nia, cx:orreram grandes fluxos migratórios de 
produtores o que provcx:ou também Lvna expansao acentuada da área com 
culturas aJ1uais e perer1es (737"/. no periodo 1970/8<)). 

Nas dernais unidades da reg1ao a participac;i<o da pecuária de grande 
porte apresento.r al terac;Ses merlOS significativas. Ccntudo, salientam-se 
as grandes di ferE.'rlc;as Bltre as unidcu:les, poderldo destacar o Estado do 
Anazcnas com semente 7'/. do valor· da produc;;;oo oriLnda dos animais de 
grande porte, Blquanto que ern Roraima essa participac;i<o se eleva para 
45%, tcunbérn explicáveis pelas caracterist.icas natLwais de cada Lun 
ccnforme salientado anteriornente. 

Assim, mesmo nas Lnidades ern que par-ticipa com peqLrena parcela no 
valor da produc;áo C~gropecuária regicnal, a pec:uária de grande porte llCIO 

dei>:a de ter tuna impcn-t¿'if1cia elevada. Em 1970 a pec:u.!wia de gr-ande 
porte destacava-se coro principal produto sc .. ente ern Rorairna, SE'rldo que 
em 1980 passo.J a ser o pr-imeiro produto, al'é·m de em Roraima, em RcndSnia 
e Anapá. f'.b Pará era sut=erada SC'<llE<1te pela mandioca ern 1%, que era o 
primeiro produto, enquanto no I'W:re se destacava a l::x:Jrracha 
(e>:trativiSIOO) com 29"/. do valor da prodLu;i<o e no Anaza1as a produc;i<o de 
fibras (juta e malva) com 22"/.. 

Canparando-se a média regicnal com a nacional, onde na pr-imeira a 
pecuária de grande porte representa 16% do valor- da prodLrc;;;oo do setor e 
na segLnda atinge 27"1., pode-se pre-,¡_unit- que a t:E.'rldé'ncia de crescimento 
da produc;~ pecLtária de grande porte da regi;;oo tenderá a crescer ainda 
de forma significativa nos pró:<imos <Vlos. Isso pcde ser facilmente 
aceito ern razáo da ter1dé'ncia de fornOé>c;áo de grandes áreas con pastagens 
nas áreas de fronteira agropecuária, bern cano rllvna evoluc;i<o natural da 
pequena agricultura buscando associac;~ com pequ<=na explora<;~ pec:uária, 
a e>:ernplo do que ocon-e ern o.rtras regiéies do pais. 

Uso atual da terra 

A regí~ norte apresenta características de ocupac;áo e uso do solo 
bastante distintas ao l01go do seu espac;o territorial. Além de serern 
distintos na fonna e no ternpo, a ocupac;i<o também di fere quanto ao 
per.í.odo en que o proc:esso oc:or·reu. Assim, a regi~o p:de ser dividida em 
cinco grandes áreas de ocup;;,c;áo, que foram descritas por NascimE'rlto e 
1-bmna (1984), sobre os quais ,.¿;o feítos algLUls ajustes para melh:Jr se 
adequar ao presente trabalho. 

llbr deste do Estado do Pará 

Ca1sti tui-=e na ét·ea mais antiga de o:::upac:¿,o agrícola da regi~o 

amazOnica, tendo sido a gr-ande supridora. de alimentos para as áreas de 
explora~áo de seringueira. 1-lela, concE.'rltram-se aprm:imadanente 3(1% da 
popula.;:¿¡o da reg~ao norte. O cctl tivo de cul tetras alimE'rltares é 
predcminante~ sendo fei to JXJr pe:quenos agricul tares ainda can baixo 
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nivel de uso de insumos e uti lizMdo-se da rota.;<'io de mata - cultura 
ca¡:oeira - cul tL1ra, COTO forma de manter em nivel satisfatório a 
ferti 1 idade do solo. Cowi ve nesse área e>:plorac;:éies de cul tL1ras perenes 
com elevado nivel tecnológico, cOTO é o caso da pimenta--<lo-reino, dend<l', 
seringueira, lllCltl@o (Carica papaya), etc. A pecuária de leite é 
expressiva na regUlo próxima a ~lé<n, utilizando suplementac;:<'io alimentar 
nos rebanhos mais especializados. Já a pecuária de corte tem 
apresentado tendíl'ncias a expans<'io, ocupando áreas renanescentes de mata 
e de ca¡:oeira, antes ocupadas por culturas nLUTI pr·ocesso de substituic;:<'io 
de e>:plorac;:<'io. Devido a pra>:imidade do mereCidO CQ1SLcmidor e fomecedor 
de inSLIITOS, bem cOTO da rede viária privilegiada (em comparac;:<'io com 
outras áreas), essa ccnstitui--se en Lema regi<'io can nivel tecnológico que 
pode ser ccnsiderado ban, tanto pela ccnstituic;:<'io do rebanto, quanto 
pelo uso de inSLcmos e manute1c;:<'io e manejo das pastagens. 

ArEas de várzeas o campos ino.ndá\leis 

Abrangendo a calha do rio Anazcnas, desde a regi<'io de Manaus até 
SLia foz, incluindo a ilha do Marajó, ccnstitui--se essa regi<'io no 
tradicicnal caminto de penetrac;:<'io para a ocupac;::1óo da Anaz8nia 
brasileira. Após a implanta¡;<'io das rc:dovias e e><pans<'io da frcr~teit-a 

agrícola en a.1tras regiéies, que 11áo dependan da navegac;:lio cano forma de 
escoamento da produc;:Zio, essa át"eó> de cer-to rocx:Jo sofr-a• Lema reduc;:<'io em 
SLia importlinció> regic:nal. A agricultura desenvolvido na áreó> tem nó> 
juta sa1 produto principal, ccnvivendo com cul tur·as alimentó>res e 
pecuaria. A fertilidade nó>tural dos solos SLigeran Lcm potalCial 
prc:dutivo nuito gró>nde, que necessita de investimentos em 
infra-estrutura para SLia viabiliz,;~c;:Zio- As ct-ei,3s anuais que ocorrem, 
provocam nao só o beneficio da fertilizac;::1óo, cono também a necessidade 
de um manejo da área. As áreas de pastaga1s, que sao inundadas nos 
periodos das ct-eias, necessitam um manejo conjunto com área de terra 
firma adjacentes, para minirnizarem perdas na pecuária. l\lessa regi<'io 
ccr~centra--se quasi a totalidade do rebanto bubalino da regi:1óo e grande 
parcela do rebanho bovino. 

Areas de ex~ da frc:nteira agrícola 

Cono se pode imaginar, é Luna das áreas mais diniUnicas da regi<'io 
norte no que se refere á ocupac;:<'io, tanto par-a fins agrícolas, cOTO 
pecuário. Essa .área abrange o &1l do Pará, nLcm processo que tem SL'a 
origem em Goiás e Mato Grosso, e o P.;u-.á conn área de c01tinuac;:;;;o_ Além 
do próprio setor agrícola, a e>:trac;:<'io de minéiro da Serra do Carajás (no 
Estado do Pará) deverá provocar Lcm acelerado crescimento da regi;;;o ainda 
nos pró>:imos anos. Na e>gricul tura, predominam as pequenas propriedades 
dedicadas á culturas alimentares, que se enccr~tram en c01stante c01fli to 
com as grandes propriedades, que se dedicam a e:·:plorac;:<'io pecuária e ao 
extrativisno (castanha-do-brasil Bertholletia excelsa). Em raz;;;o 
dissa, é olhada COTO Luna das .áreas priorit.árias para a política de 
reforn~ agrária na regi~o. 

A pecuár-ia tam apr-esentado um crescimento acentLoado, fruto tanto de 
incentivos fiscais cono da iniciativa dos próprios produtores. Além dos 
estinulos normais ao crescimento da pecuá.-i.a, a própria política de 
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r-efonna agrária tem ccntrit:uido nos Lll tinos anos, de algt.una forma, para 
a acelera<;~o do processo de utiliza<;~o das át·eas inapt·aveitadas, algLunas 
vezes feitas de forma n~ adequada. Nessa t·egi~o foram estabelecidos 
programas privados de coloniza<;~, em especial no Estado do Mato Grosso, 
em SLia parte mais ao norte, embasados especialmente em pequenas 
propriedades para prodLt<;:ilo de culturas alinentares e perenes, cono o 
cacau, café, pimenta-do-reino, seringueira e guaraná, e em menor escala!l 
na pecuária. 

Areas de colcnizat;:OO oficial 

Podemos ccnsidenw duas áreas mais recentes de coloniza<;;§lo oficial. 
A primeira canpreendida pela coloniza<;~ ao lcngo da rodovia 
Transamaz8nica, deflagrada no inicio da década de 70, e a segunda no 
Estado de Rcndéinia, que teve também seu grande impulso no rne>:mo periodo. 

O caso da Transamaz8nica constituiu-se em Luna decis;§lo. poll.tica de 
cocorrer aos produtores do nordeste, assolados por secas perió:licas, 
criando Lun plo atrator para seu deslocamento. Foram criadas facilidades 
e estimulas á migra<;~o de agricul tares do nordeste e de outras regiéies 
do pais, orientados á produ<;:ilo de culturas alimentares e perenes. Can o 
passar dos anos, o r-elativo abandcno da rodovia provocou wn retrocesso 
em determinadas áreas ao lcngo da rodovia, em especial naquelas crno 
solos mais pobres, e Luna pecuariz.ru;~o paulatina das propriedades. Can a 
intensao manifestada pelo Goverrto Federal em asfal tat· a rodovia, 
tornando-a trafegável todo o ano, espera-.;e que venha a se tomar Lun 
polo produtor, ccnfonne foi concebida i.nicialfllente. 

A colcrliza<;~o de Rcndéinia apresenta cat·actet·istica distintas, ern 
especial no qLte conceme ao fluxo migrátorio. Nesse Estado, o govenm 
nao ccnseguia implantar a infra;;,stnttura necessária para obsorver o 
fluxo volLUltário de produtores que p:u-a lá se deslocavam, atraídos pela 
qualidade de seus solos. Na realidade, saiEJlte parte da área ocupada 
ccnsti tui--se de solos férteis ( terra roxa) , o que levou também a 
ccnstata<;~o de rruitos fr·acassos. Embora can esSL"S problernas, o Estado 
de Rcndéinia apresento..1 taxas extrem..'UTF..'flte elevadas no aLunento da át·ea 
can cul tLtras anuais ( 20% ao ano no periodo 70/85) e maior a inda na ár-ea 
de pastagens plantadas (29"1.). As doen<;as tropicais tem sido Lun problema 
ccnstante, em especial a malária, que chega a ser ccnsiderada Luna 
endemia em algLUlas áreas. Apesar de a ta:<a de crescimento ter 
apresentado tendí?ncias á redu<;~ no periodo 1980/85, Rc:nd8nia ainda é o 
Estado que apr-esenta maior crescimr:nto na r·egi~o!'l a pcnto de ser 
co1siderado hoje cono Lun dos maiores produtores de cacau, apresentando 
crescimento significativo em rela<;;§lo ao café, arroz, milho e outras 
culturas, bem cono á pecuária. 

Dent.re as OLotras áreas, em que a e><plora<;~io agropecu.~wia apresente 
algLuna express;§lo, podern ser destacadas tres, todas elas fazendo parte da 
ocupa~ao histórica da regir?ío, e que, de algunB forma, sofr-er-am Lun 
processo mais rnarcante no passado recente. 
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A primeira a ser analizadA é a regi&l do Estado do i'cre ende a 
cx:upac;&l inicial cx:orreu em fun.;;;(o da borracha e o.ttros produtos em 
menor escala, coro a castanha--do-brasil. Ao redor dos mkleos 
populacionais foram se fonnctndo áreas de prodLt<;ao agricola e animal que 
passaram a ganhar· cada vez mais impor·táncia. O i'cre, favorecido pela 
melhor fertilidade natural de seu solo e pelo flu>:o popul,.cional 
direcionado para Rcnd6ni,., também teve Lun cresci11a1to e>:tremamente 
elevado nos últimos 15 anos, tendo cresc:ido de forma mais significativa 
a área de pastagens plantadas, em rela<;ao as áre .. s de cultur-.. s. 

O segLU1do nt:ocleo, formado pela área do território de Roraima também 
teve SLta origem na CX:Ltpac;ao de fr·onteir·a ter-ritorial e no extrativisno. 
As grandes áreas de campos naturais de cerrc>do (savannas bem dren,.das) 
favorecem a expans&l da pecuaria, e nos anos mais recentes "' implanta<;;;;o 
de grandes áreas de l"'va.tr"'s mecaniz"'d"'s que, nos últimos anos, 
est,.ciono.t em apro:ümad"'fHeelte 12.(•X• ha. As lava.or"'s de cerr,.do deram 
origem a forma<;¿¡o de past..gens plantad,.s, a exemplo do qLte cx:orre na 
regi&l centro oeste. Foram implant,.dos também nücleos de coloniza<;á"o em 
áre"'s de mata, objetivando a produ<;ao de cul tur¿¡s alimentares, algLU1S 
deles com bastante SLtcesso. A e>:pan~o d" pecuári" par·ece estar mais 
lig¿¡da a cx:upac;ao d"'s áreas de cerrado con melhoria de sua pastagem, ¿¡o 
invés da u ti 1 izac;ao r.le át·eas de R\¿lta. 

Finalmente, pode-se considerar a área do territorio de Amapá como a 
terceira ár·e,. de cx:upa<;ao, como origern históric"' vol t"'da mais "o 
extrativisrno, mLtito embor"' possua e>:tensas ár·e,.s de cerr,.do, com campos 
n .. tivos propicios a cria<;ao de g .. do e áreas "'dequ"'d"'s a criéu;ao de 
bLtbalinos em campos de várzea. Essa é a área de menor e>:pres~o na 
produ<;ao "'gr.icol,., "presentando inclusive urna t .. xa de crescimento 
bastante reduzida para os padrees region,.is. O crescirnento do rebanho 
bovino no periodo 70/85 foi negativo, enquanto que o rebanho bLobalino 
cresceu aproximadamente 22"/. ao ano no periodo 70/80. Isso rnostra urna 
clara tendi?nci"' para a maior utiliza<;;fio d"'s ár·e,.s de campos alagados da 
regiao litoranea com a bubalincx:ul tura. 

Inter-e;:rio pecuária - culturas 

N" regiao norte sorente 13"1. d"'s propriedades d"' regí&> posSLtern 
bovinos e<n sua e>:plora.;ao. Is50, por si só, já c"'racteriza Luna 
dissoci,.<;;fio dos dais tipos de explor-a<;ao: pecuár·ia e cul tur,.s, 
conparativatllE'I1te ao país como Lvn todo, ende 48"/. d"'s propriedades posSLtem 
bovinos (na regiao SLtl ci-ega a 71.%). 

Os produtores dissociados da cria<;&J de bovinos sao, em SLta grande 
maiot-ia!' os pequenos, que se dedicam ao cultivo i t.iner·ante, tendo a 
mandioca coro cultu~a principal e a. de arroz, milh::J e feij~o cono 
complementares. Esse arranjo apresenta varia<;éies SLib-r·egionais, ende se 
inserem cul t.uras anuais ccm:.J: juta, mal va e algod~ e culturas perenes 
calf.J: café, cacau, pimenta~o-reino e fn.1t.i.fera. 

lOJ,.,do predominc>m culturas perenes na propried,.de, aLvnenta a 
poss.ibilidade de associar;~o da e:{plorat;~o can t3 p:c::LI~t~ia. Isso se toma 
possivel principalnente devido ao aunento dos ingressos que essas 
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culturas propiciam, cr-iando maiores facilidades par· a o produtor 
diversificar st..ta e,_:plor·ac;~o. 1\b ci\so da p.imenta-do-reino .. a asscx:iac;~o 

can a pecuária é buscada por nui tos podutores ca~>:> forma de suprimento 
de matéria-org¿¡,·üca, que repre5Eflta um insLUno essencial na fonnac;:;;<o do 
pinlE'Iltal. A pecuár·ia, por sa.1 turno, tem se beneficiado da cultura de 
pimenta-do-reino através da formac;:;;<o de pastags>s em áreas de pimental 
decadente que, pelo nivel de fertilizantes utilizados, propicia a 
implantac;:;;<o de pastags1s can e>:celente produtividade. As demais 
culturas perenes ~Sllem um rreno~ grau de associa~ito di r-eta~ urna vez que 
é bem menor o uso de residuos cano sub-produtos ani""'is e de culturas, 
embora e>:ista esse potBlcial; e>:emplos disso s;;<o os r·esiduos de cacau e 
dBldíi. Isso também seria viável no caso de cultura anual da mandioca, 
que tem em sa.1s residuos urna boa fcr>te de sub-produtos para a 
sumpls1ta<;¿¡,::¡ alitnB1tar de bovino, principalmente leitei..-os, o que só n;;io 
acorre em raz;;;o da dissocia¡;¿io das duas e>:plora¡;Bes. 

O... tras associac;:Bes culturas - pecuária s;;<o 1211ccntradas nas rré:!ias e 
grandes p..-opriedades, através da utilizac;:;;<o das ár·eas destinadas .ll 
fonnac,;;;<o de pastagens, principalmente con o cultivo de ar..-oz no pr·imeiro 
ano de fo,.-ma-;C!io. Essa associa¡;~o é mais acent.uada en ctweas de cerrrado, 
ende a mecanizac;ifto ton1a-se fMis fácil, e 1ne;nar coTLIJn nas áreas de mata, 
justamente pela dificuldade, ou pelo custo elevado ao p..-epar·o de grandes 
áreas mecanicé\111E'11te. Nos 0:01 timos anos, en áreas de flo..-esta, té.-n sido 
ccr>statado o uso de culturas de arroz e milho na r·Blova¡;;;io das pastagens 
degradadas, CO'IlO fonna de reduzir os custos de implantac;::;-o das 
pastagBls. 

l'l1i tas vezes o pequeno produtor, visando a VBlda futura de sua 
área, procura formar pastos nas áreas destinadas a pc:.usio, e can isso 
valorizar sa.1 lote no niO'llE'Ilto da VBlda. Esse processo no entanto, cria 
LUna si tuac;:Zío irreversi vel, que CLilminará com a agregac;:;;io de pequs1as 
prop..-iedades á áreas maior·es e ccn;;equente migrac;:;;<o do pequeno produtor 
para a.1tras áreas da fr01teira agrícola. Além da agricultura, o próprio 
agricultor passa a ser itinerante. 

1\b que se refer·e .ll can¡::x:>Si<;;¡¡o do ..-ebanho bovino e bubalino, a 
regi;;io nor·te apresenta Luna participa¡;;;;o bastante distinta, tanto entre 
os Estados cO'IlO da regi;¡¡o em relac;;¡¡o ao país CO'IlO Lun todo (Tabela 12). 

Verifica-se que sonente 3.4% do rebanho bovino e que 43"/. do rebanho 
bubalino est:.o localizadas na regi:.o. lsso se explica pelo fato de que 
os bubali.nos apre5Efltam maior adaptac;::;-o aos campos nativos de áreas 
inundáveis, que f·or-am iniciali'TF-'f1te ccupados pela pec:u~wia de cor-te .. 
especialmente na regi.2io d.~ i lha do Mar ajó, 01de se lcx:aliza 66% do 
rebanh:l do Pará, a.1 46% da regi;;io crno Lun todo. 

D..1anto ao rebanho bovino da regi.<'o, 89"/. corresponde a bovinos de 
cor-te, enquanto que no país c:ano urn t.OOo esse percentual ca.i para 74%. 
Entre os Estados da reyi;;io, salientam--=...e Rora.ima can 96% e o Pará com 
9".;:1. e valores mais bai;-:os para os Estados de RcndE.inia e Anazcnas can 
78"/.. Entre os Estados das dana.is regiéies brasileiras Blccntra-se os 
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Estados de Mato Grosso con• 95'l. e no extremo oposto os Estados do Rio de 
Janeiro can 42'/. e Santa Catarina con 53'l.. 

Tabela 12. Cooposi,3o do rebanho bovino e bubalino da regi3o norte 111. 

Bovinos Total 
bovinos e 

Estados Duplo propósito Total eo Buba linos buba linos 
Corte leite !corte e leitel Trabalho rela~3o e regi3o 

Rond&nia 77.6 17.6 4.7 0.1 6.3 1.7 6.1 
Acre 83.1 12.3 4.4 0.2 7.3 0.3 7 .o 
Aoazonas 77.B 15.0 7.2 0.0 B.9 2.B B. 7 
Roraiu 96.3 2.3 1.4 0.0 7.9 0.2 7.6 
ParA 91.6 5.9 2.4 0.1 6B.4 79.7 6B.9 
AupA B3.0 10.9 6.1 1.2 15.3 l. 7 

Regi3o B9.1 7.7 3.1 0.1 100 100 100 
Norte 13.41 143.21 13.51 

Brasil 74.0 20.1 5.6 0.3 lOO 100 100 

1 1 E• rela,3o ao Brasil. 
Fonte: Censo AgropecuArio de 1985 - IBSE. 

0.1tro aspecto a salientar· na formac;~o do reb.ant-o b::lvino da regi;llo é 
que em RcndCinia as conpras de b::lvinos pelos estabelecimentos n.wais 
SLlperam o número das vendas mais o abate no próprio estabelecimento, 
mostrando con isso uma clara tend@ncia de e>:pans;;¡o do rebant-o. 

Na Tabela 13 s;llo apresentadas as evoluc;éies do reb.ant-o b::lvino e 
b..1balino da regi~o. 1\b caso do reb.ant-o b::lvino, observcu-se no periodo 
70/85, taxas distintas no crescimento nos diferentes SLib-periodos. 1\b 
periodo 75/80 a taxa média foi de 13"1., enquanto que no periodo 00/85 
caiu para 6'l. ao ano. t-b caso do Ana~, única Lhidade que apresenta.1 
decrésciroo ab<=...oluto do reb.ant-o par·ece ter ocorrido uma ni tida 
substi tuic;;llo do reb.ant-o b::lvino pelo b..1balino, e con ísso a maior 
utilizac;:i<o de áreas de campos alagados de várzee~s, que s;;¡o mais ricas em 
prodLJ<;;llo de forrageiras de toa qLoalidade, em detrimento das áreas de 
cerrado, cono será visto mais adiante. 

A maior evoluc;~o do reb.ant-o bubalino, em terroos relativos, parece 
refletir entre a.1tras causas a prefer.-.·ncia da SLta utilizac;:i<o em áreas de 
campos naturais de boa fertilidade, formados por várzeas e campos 
inundados. 1\b entanto, e>:istan estimativas n~o oficiais, que co1sideram 
para 1983 a existé"ncia de 6(l(>,fJ(K) cabec;as de b..1balinos na AnazBnia 
Legal, o que daría proporcia1aln"':nte rnais de :0.60.(1(<) cabec;as para o 
Par·á!' o que nos parece LUTt tanto e>:agerado. CcntLido!l é poss.ivel que o 
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rebant-o real seja SLoperior ao ccnstatado pelos censos agropecuários, e 
con isso ser explicada parte da elevada taxa de cn?"...cimento do r-ebant-o 
ccnstatada ao lcngo dos anos, numa forma de ajuste á realidade. 

Tabela 13. Evoluo;iio do r-ebanto bovino e bubalino na 
regi¿<o norte 1970/85. 

Ano &lvinos aobalinos 

1970 ,:),682.628 64.056 
1975 2,129.609 9). 770 
199) 

• 1 

3,989.113 164.698 
1985 5,:"85. 578 261.30X>* 

* Estimativa. 
Fc:nte: Censos Agropecuários de 1970, 75, 9) e 85 (lEa::). 

A ta>:a de desfrute dos bovinos da regi¿<o (ccnsiderando--se para 
tanto as vendas mais o abate nos estabelec:imentos, menos as compras) é 
bai>:a (4.8"/.), quando comparada con a do Brasil (6.6%). Essa ta>:a pode 
estar refletindo Luna tendí'incia global de aquisit;i<o de gado de a..otros 
Estados para o aumento do rebant-o, já que a ta>:a de nascimento é pa..oco 
SLoperior a verificada no pa.í.s con.Lun tc:do (21.0% contra :21).6%) e os 
animais abatidos correspcndem a 3.1 e 3.2"/. do total do rebant-o da regiiio 
e do pais como Lun todo, respectivamente'. 

Sistemas de pn::dll;:iio pecuAria 

Ccnsidera-se COillO "sistema de prc:duo;ao" o conjunto de tec:nologias 
utilizadas na prc:duo;ao pecuária e os recursos do medo ambiente de que o 
homem se utiliza, de forma mais a..o nenas intensiva, para SLoas atividades 
prc:dutivas. 

Assim, podeoos ccnsiderar que na regiao do b-ópico éomido amazéinico 
brasileiro e>:istem trE:s sistemas principais de prodLoo;ao pecuária 
distintos, devido as caracter.ísticas natur-ai.s intr.í.nsecas e as ac;Bes do 
próprio homem. Esses sistemas sao basicamente prc:dut;¡¡¡o pecuária em 
áreas de terra firme coberta originalmente por florestas; prc:duo;¡¡¡o 
pecuária em áreas de campos naturais de savanas mal drencodas do 
arquipélago do Mar-ajó; a prodLot;;;<o pecuária em ár-eas inundáveis de várzea 
da Regiiio do Médio e Ba.i>:o Rio 1'4nazonas. C.:.da Lun desses sistemas mantém 
suas p_"Culiaridades ambienl:ais e nelas o t"Onem tan procurado mais a..o 
menos intensivamente interferir, através do uso de tec:nologias, nem 
sempre adequadas ao medo. A seguir, sao apresa1tados algLUls aspectos 
que carac:::terizam de forma geral c~da um desses sistemas. 
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Pn:xlt.a;:iio pecuária em solos de terra firne, cobertos originalmente por 
flcrestas tropicais: 

A partir da década de 61), com a abertura de estradas ligando a 
regi;Ro norte ao sudeste e nordeste, a pecuária em áreas de florestas 
passa..1 a representar cada vez maior importi1ihcia, chegando hoje a abrigar 
aproximadamente 80"1. do rebanho bovino da regi;Ro. Além das estradas que 
possibilitaram o prcx::esso natural de e>:pans;;lo da fronteira agrícola do 
país, cutros fatores se associaram a elas, como os pra;os baixos das 
terras, terras devolutas em grande quantidade, incentivos governamentais 
através de créditos e insentivos fiscais utiliz¿¡dos principalmente por 
grandes produtores. As áreas mais significativas nesse processo se 
enccntram no norte do Mato Grosso, sul do F'ará, oeste do Marant,¿¡o e 
nordeste do Pará. Além disso, em menor escala, encontra-se esse sistema 
na regi;Ro oeste de Rond8nia, Acre e regi;Ro mais próxima a 11anaus, no 
Anazcnas. 

A forma~;~o das pastagens, nas áreas de maiot· e}:pt-es~o, é ccm..uner1te 
feita após a derruba e queima da flor-esta. sendo que en anos ·,i'íjis 
recentes a preocupao;:¿¡ó cono o aprovei tamento das madeiras de ma.ior valor 
canercial tem aumentado o que n¿¡a era corLttn nos primei,..-os anos do 
pr-oc:esso. Da nesma forma,. a utiliza~;iío da área no primeir-o ano con 
lavcuras (arroz e milho), ca1o se processa em reqiéies de cerri'do, é ben 
menos. frequente. Esse processo pode ser considet·ado cono mais ca1un nas 
áreas em que predcminam pequenas e """"dias propriedades, como no oeste do 
Maran~o, nordeste do F'ará e em Rond8nia. Una descrio;:¿¡o mais completa 
sobre a formao;:¿¡o das pastage1s nesse sistema e as principais espéc:ies 
utilizadas, bem como se.1s principais problemas pode ser· visto em Serriio 
et al. (1979) e Serr'i<o (1986b). 

Nessas áreas pode-se encontrar· de--:>Cle o manejo e><tensivo dos 
rebanhos, até sistemas seni-intenS.ÍVO can ban manejo das pastagens e LISO 

de suplement<~o;:gio animal. Em um estudo junto a pecu¿wistas da regiiio de 
F'araganinas até as áreas pró>:irnas a Belé<n (1-bnna et al., 1979), foi 
constatado que a totalidade dos produtores utilizavam a mineralizao;:&J do 
rebant-o, e a grande maioria utilizava pr·áticas fitoss.-vlitárias 
(vacinac;~ e evermifuga¡;;:ao) sem~ co1tudo, especificar se en n.í.vel 
ac.Jequado. Na regi¿¡o mais pró,-:imas de Belém, os cuidados sanitários com 
o t-ebanho destinado á produo;:ao de leite er-am superiores, bem como foi 
constatada a SLiplerrentao;:&J alimentar do r·ebant-o. As pastagens nas .éreas. 
de pE?CUária leiteirc"'' segLu1do esse mesiTO estudo, eram formad~s 

predominanterrente por Brachiaria tumidicola, e.nquanto na ár·ea de 
F'aragominas predominava o capim Coloni¿¡o (F'anioum maximum). 
Ccnsiderando-se as áreas da regi;;;o SLil do Pará e norte do Mato Grosso de 
forma agregada, constata-se que foram gastos 2'"/. do valor dos animais com 
medicamentos e sal, ou 7"1. do valor da produ<;¿¡o dos animais de grande 
porte, valores es tes SLiperiores aos verificados em OLitros sistemas. 
Ccnstata-se tambén que a nortandade dos anifnais con IOBlOS de um ano 
atinge aprm:imadamente 6'1. em relas;;;;o ao total de nascidos, e em rela<;¿¡o 
ao rebanho total as martes atingern a 2'"1., ta>:as essas tambén inferiores 
ás verificadas com o rebant-o bovino em OLitros sisten¿¡s (Censo ..• , 1980). 
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F'tl::ldul;:ib pecuária em At-eas de CilfliJOS naturais do ~pélago do Mar-ajó 

1\bs campos naturais da ilha de t1arajó instal<wam-se os prirreiros 
criatórios de bovinos da regiao f\brte, devido a e>:isté'nc.ia de e>:tensas 
áreas can vegeta<;lio propicias para o empreendirrento. As áreas de campos 
naturais do Mar-ajó estlio situadas em sua parte mais oriental e sao 
classi ficados cc:m::> pastagens nativas de savannas mal dr-enadas (Serr;¡¡o, 
1986a). A capacidade de suporte é considerada be-ü:·:a, ou seja, de 3 a 5 
ha por LUlidades animais (~) (Orgmizac;:;;;o ••• , 1974; EJ~·A •.•• , 199)), 
can produtividade de apro>:ünadamente 25 a ~O kg de peso vivo de bovinos 
por he<:: tare por ano (Tei>:eira Neto ~< Ser,.-¿;o .• 1984). Embora atualmente 
existam resultados da pec-_,quisa indicando a viabilidade de rrelh:Jria das 
pastagens nativas a través de cultivo de oub·as espécies cc:m::> B. 
tumidicola e ~l"'tljJCJgon gayanus, até fins da década de 70, niio mais que 
1/. das pastagens e>:istentes eram plmtadas (Censo ••• , 19B)), 
caracterizando o sistema cc:m::> calcado na e:·:plorac;:;;;o dos t·ecursos 
natLtrais postas a disposi<;¿;O do h::.nen, sem ·rnaiores preocupa<;Oes can 
inovat;óes~ que pos&;~' aumentar- sua prcdutividade. 

O rebanh:J predaninante é o de bovinos (75/.), ernbora os bubalinos 
representen a espécie que mais bem se adaptan• ao meio antbiente local, 
que se caracteriza pela e>:isté'llc.ia de gt-andes ~reas de camJ:OS inundados~ 
total ou P."'·cütlmente pela ac;:'<o das marés e cheias pet·iódicas. A taxa 
de crescimer1to do r·ebanho b.tbalino é signi ficativament.e superior a 
veri fic.:ada con os bovinos que pode ser c01sideré1da nula, levando a crer 
que nLun futuro pt-ó>:in•J haj a uma nel h:Jr ó3dequa<;<Eio do rebanho ao meio 
ambiente. t>l> periodo de 1970 a 1985 ver·i ficou-se que o rebemtu bovino 
crescern sonente 2.5/. enquanto os b.tbalinos cree-_,ceram a Luna ti'1:-:a superior 
a 7"/. ao ano. Atualmente existem na regi;;;o apt·o:-:im.3darrente 140.(0) 
b..tbalinos. embor-a estimativas n~o oficiais d¿;o caro e;.:istentes mais de 
2~:>.cx:o. O.rtro aspecto que nosb-ant a rrelhm- 01dé1ptac;:;C<o dos b..tbalinos ao 
meio cunbiente é a ccnstatac;:<Eio de ql•e apro:·:imad&Tl.."<lte lO/. dos bovinos 
nascidos ~o vi tintados co11 menos de Lun ano de idade, ou 4/. do rebanh:J 
total, enqc>anto que entre os bubalinos esse .indice cai para menos de 2"/.. 

O uso de medicarrEntos e sal mineral apt·ee-,.,enta valores ba.i>:os, se 
canparados con os verificados nas pastager1s formadas ern áreas de 
florestas n;;lo porque n¿¡o sejant necess~wios (&tbrfuller, 1966) mas sim 
pela tradic;:;¡¡o de criac;:;;;o e>:tensi va, praticamente sern investirnento en 
insunos pecuários. As despesas can esses inSLUTOS atingem a menos de 1/. 
do valor do rebantn, ou 3"1. do valor da produc;:·:.o dos animais de grande 
porte (Censo .•• , 1980) . 

Produf;~ pecuária em solos de várzeas da ..-égi.So do médio e baixo 
f"'nazcnas 

Este sistenta de produc;:;;;o té\IObém tem su<t origen• no inicio da 
col01izac;:<'io da regi<Eio norte, fruto da utilizé1<;¿io das e>:te1sas áreas de 
pastagens naturais existentes nas ntargens do .-i.o Amaz01as e seus 
afluentes de água bar-renta principalmente. Essas pastagens 52o 
denc:xninadas de pastagens nativas de áreas de solos aluviais de ván:eas 
indLUldáveis (Serr;;.-o, 1986a). 
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A utilizao;;¡¡o dessas ár-eas de pastos natur-ais cx:or-r-em no per-.iodo das 
secas (setembr-o a fevereir-o), coincidindo can o periodo ern qLte as 
pastagens nativas das áreas de terra firme adjacentes apresentam baixa 
disponibilidade de forragem e, pr-incipalmente, bai>:o valor nutritivo 
(Serrao, 1986a). A utilizao;;¡¡o tanto das pastagens nativas de várzea 
ccm::J das de ten·a firme, con r-ao;as e>:cer;:Bes, é feita de forma corun 
pelos produtores, sern cercas a_o qualqLoer- OLotra forma de centeno;~ do 
rebanho, caracterizando-se por urn pastoreio e>:tensivo. 1\b periodo das 
cheias, qLOe se estendem por até seis rreses, os r·ebanl-os sao retirados 
para as áreas de pastagens nativas de terr-a firne (de bai>:a qualidade) 
OLO g¿¡o ccnfinados em "mar-ombas" pequenos currais elevados sobre a água 
OLt ern peqLOE'flas restingas nas áreas mais altas de vár-zea, onde g¿¡o 
alinentados através de forrageiras, geralnente retiradas de "ilhas" de 
gr-amíneas flutuantes da própria várzea e transpor-tadas para o local do 
''cc:nfinament.o11

• ~se periodo!' o produtor preocupa-se em reduzir · suas 
perdas, sendo a perda de peso ccnsiderada natural. Produtores qLte 
posSLtent ár·eas em solos de ter-ra firn>?, podem i::ul tivar· pastagens para a 
manuteno;~ do rebanho nesse periodo, ccntudo isso é pOLoco conun. Nas 
áreas de vár·zea, no periodo seco, o reb..-.nho bovino apresenta ganhos de 
peso de 400 a W..) g por- animal por dia sern qLoalquer- suplernentao;;¡¡o 
mineral, podendo ser ainda maior par-a os bubalinos (Ser-r;¡¡o, 1986a). 

O rebanho é ccnstituido de aprm:irn.;~d.a~rL'flte 85/. por bovinos, 
. chegar1do a 9(f/. no caso do t1édio Anazonas, e de 751. no Baixo Anazcnas, a 
exernplo do qLte ocorre no ~1arajó. A ta>:a de mortandade entre bovinos e 
bubal.inos é igual a verificada no t1arajó. A ta>:a de nortandade entre 
bovinos e bubalinos é igual a verificada no ~rajó, ou seja, 101. dos 
bovinos nascidos e 41. do rebanho total, enqu¡¡rnto entre os buba linos 
ccnstata-se LUna mortalldade do rebanho de 2"/. (Censo ••• , 1980). As 
despesas can medicamentos e sal 5¿(o sen>?lhantes és ver·i ficadas no 
~rajó, portando significativamente abai>:o do ca1statado nas pastagerns 
em ár-eas de floresta. 

As pastagens 

Oois tipos de pastagens tf/m sido o SLoporte da pec:uária da r-egi;¡¡o: 
as pastagens nativas e as pastagens cultivadas. 

Pastagens nativas 

Serr-;¡¡o (1986a) revisa o estado atual de conhecinento sobre as 
pastagens nativas do trópico O:unido brasileir-o sob o ponto de vista de 
SLoa import;¡¡,cia para a pec:uár·ia regional, car·acterizao;;¡¡o flor.istica, 
edáfic:a e hidr-ológica, e de seu potencial e limi tao;Bes para a pec:uária, 
seja em rela~iio ~ sua prc:x:lutividade,. valor nutritivo e limitac;6es 
ecológicas nos sistemas de produo;Bes atuais, seja ern fLn<;~ de seu 
meltoramento através da utilizao;á"o de novas tecnologias geradas pela 
pesqLoisa na ül t.ima década. O tr·abalho indica t.a~nbÉm os principais 
fatores limitantes da produtividade das pastagens nativas que devem ser 
enfatizados nos programas r-egionais de pesquisa. 

As pastagens nativas representam 
na r-egiá"o tropical .:Unida do Brasi 1. 

129 

um papel e>:tre<tk"VIEI1te importante 
Até pr-incipios da década de 60, 



antes do advento das rodovias de integrao;;§lo da Anazéinia, a pec:u-éria de 
corte era baseada c¡L<ase que totalmente na e>:plorC~o;;;\o e>:tensiva das 
pastagens nativas. Serrao (1986a) estima que e>:istem entre 50 e 75 
milh5es de 1-ectC~res de áreas cobertas por tipos de vegetac;<11o em diversos 
gradientes do extrato herbáceo (o..• ad:óreo) consideradas "pastejáveis", 
que se incluem em tr-e:s principais ECossistemas: a) savanas befn 
dr-enadas, que compreendem os campos de cerr-ado an saJs diversos 
gr<?dientes de e>:trato herbáceo e e>:trato arbóreo, b) savanas mal 
dr-enadas, cuyo protótipo s;§lo os campos nativos da ilha de Mar-ajó, com 
SBJS gradientes de i.nLndao;<11o, e e) as pastagens nativas an áreas 
irn.U"ldáveis de solos aluviais, cujo protótipo s;§lo os campos de várzeas do 
bai><o e médio rio Amazonas. 

De revis;§lo de Serr;§\o (1986a) se evidencia a bai:-:a produtividade das 
pastagens nativas de savanas ban drenadas, asscx:iada co bai>:o valor 
rn.•tri tivo das gramíneas do ex trato herbáceo,. senda esta sua maior 
lirni tac;;§lo. Essas limi tao;éies est<11o relacicnC~das principalmente com a 
baixa fertilidade dos solos (Oxissolos) pr-edominantes no ecossistana. 
"'-'io obstante, fica tarnbém clara a possibilid<?de do <?Lunento de sua 
produtividade através da substituio;;§lo da mesma por pastC~gens cultivadas 
u ti !izando germoplasma adaptado (ex. Brachiaria t-un.idicola, l'nclrc • • gen 
gayanus) e OL<tras espécies do gi?nero Brac:hiaria, com o uso mínimo de 
fertilizantes. Este ecossistana de pastagem é tratado com detalhe em 
outra .parte desta PL•blicao;;§lo. 

Serr;§lo (1986a) enfatiza o alto potencial das pastagens nativas de 
solos aluviais de várzeas inLU"ldáveis par-a a pec:L<ária de corte, em fLU1<;;§\o 
de sua alta produtividade, do alto valor nutritivo da fm-ragem pr·oduzida 
-porque vegetarn em solos geralmente de alta tertilidade (Entissolos 
eutróficos, lnceptissolos)- e da possibilidade de sua utilizao;;;<o em 
sistemas integrados can pastagens cul t.ivC~das nas terras firmes 
adjacE.ntes, rrostra também suas limi.tao;éies que s;§lo ¡.wincipalmente as 
di ficuldades de manejo do reban~o bovino durante a estac;¿¡o das águas 
quando as pastagens sao inLU"ldadas. lndubtavelmente, c>s pastagens 
nativas de solos aluvia.is de várzea podem ser- mais eficientE'I'IlE'f1te 
utilizadas por bubalinos (1-lascimento et al., 1979; Serr;§lo, 1986a; l'b..u-a 
Carvalho, 1986). 

Apesar das limitao;éies florísticas, edáficas e climáticas/ 
hidrológicas (Organizac;¿¡o ... , 1974; Serr.;\o, 1986a), as pastagens nativas 
de savanas mal dr~enadas apresentam um bcm ~tencial p~wa a procku;:ito 
pecuária e>:tensiva. As pastagens nativas de savanas mal drenadas podem 
ser ccnsideradas de produtividc>de e qualidade intenrediár·ias entre as 
pastagens de savanas ban drenadas e as de solos aluviais de várzeas 
inLU"ldáveis. Dos tré's gr-adientes tipi.cos das past;:~gens nativas de 
savanas mal drenadas (Org~1izao;¿¡o ... , 1974), há possibilidade de 
melhoramento da produtividade dos gradie<1tes 1 e 2 (as par-tes rnais altas 
do ecossisterna) através de manejo da pastC~gem per se e,. cano para as 
savanas ban dra1adas, substi tuio;;§lo do e>:trato herbáceo nativo por 
pastagem cultivada com espécies forrageir·as adaptadas a solos de 
dren01gem deficiente cano Laterita Hidrarórfica (Oxissolos ou Ultissolos 
hidrarórficos) com o uso mínimo de fertilizantes, embor·a em qu~1tidades 
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geralmente menores do que élquellas necessáriélS nas savanas bem drenadas 
(Serr~o, 1986a). Até o momento, B. humidicola tem sido a c~ica gramínea 
forrageira adaptada as ccndic;8es edáficas/h.idrológicas dos gradientes 1 
e 2 das savanas llléll dr-enadas típicas da regi.:<o, já havendo áreas 
consideráveis de pastélgens fónnadas can essa espécie na ilha de Marajó, 
localizada no estuário do rio ·Anazonas. 

Pastagens formadas en án!as de flcresta 

A pecuária de corte, nos col timos 20 anos, van sendo increnEntada na 
regi<'io do trópico comido brasileiro, ocupando segmentos de floresta, em 
conseqüí?ncia da abertura de novas estréldas e a cc.roseqtlente invas<'io 
h.omana a regi<'io, motivada por presséies scc ioeccn&nicas e geopo 1 í ticas de 
o..otras r·egi8es do Brasil. Este tipo de ocupac;iio tem ensejado a 
implantac;<'io de p.-ojetes pecuários que envol ve>rn grandes e>:tenséies de 
pastagens cultivadas em ár-eas florestais. Con base nos mais recentes 
levantamentos de satélite, nos projetos -de pecuária ince>r1tivados pelo 
govemo federal (SIJDi"M, 1985) e em obser-vac;8es pessoais na regiiio, 
Serriio ( 1986b) estifllél que, durante as duas úl t.i mas duas décéldas, foram 
bem o..o llléll fonnados entr-e• seis e cito milh6es de h:ctar·es de pastagens 
em áreas de floresta em diversos gradientes de densidade de vegetac;¿;o. 

Ser-riio et al. (1979) e SenJao S< H::mna (198'2) r·elatano o problema das 
pastagens formadas en áreas flor-estadas e as al temativas tecnológicas 
para minimizá-los, pr-incipalmente sob o pc.roto de vista do sistema 
solo-planta. Mais rece1tenente, Serr<'io ( 1986b) revisa o estéldo atual de 
conhecinoento sobr-e o asSL~to, a luz da evolu;iio do pr·ocesso e dos 
resultados de pesquisa acLIIII.tlados principalme>r1te nas col timas duas 
décadas, c.rlde enfatiza a impor·tg¡,-lcia da r-eciclageno de nutr-ientes no 
sistema solo-pastagem-anillléll, as causas da degradac;<'io das pastagens, as 
possíveis alterac;8es ecológicas, indica alten1ativas tecnológicas par-a o 
aLurento da longevidade pr-odLotiva das pastagens élinda em produc;iio, assim 
como par-a a r-ecuper-ac;<'io de pastageos degradadas e os possíveis 
be<lef.icios bicx.>con&nicos delas advindos. Da revis<'io de Sen··aa (1986b) 
cc.rlClui--se que, até o presente: 

as pastélgens for-madéls em ár-eéls de f lar-esta estiio, em escala 
decr-ee-....ce<1te, em regi8es ccm in"flu<incia dos climas ~i > Arn.i > Afi 
da c:lassificac;<'io de Koppen, em solos D>:issolos > .Ultissolos > 
Entissolos > outr-os e em floresta aberta > de transi<;:iio > densa; 

a derrubada (mais manual que mec:ifu-lica) ~ seguida da secagem e queima 
da biomassa ainda é o processo LtSLtal de pr-eparo de ár-ea para 
forma~~o de past.:agem,. senda o SEYI-eio das forr~ageiras feito 
manuc.,lll"'E'nte, p:xJa1do ser esporC'dicasrK="llte associddo a c:ul ti vos 
anuais, cano milh.:l, ar-r-oz a.• ·h::."?ijc;¡o; 

élS gr-amíneas dos q;}ner-os Panicum, Brachiaria, Hypa.-rte-lia e 
PBTliseb.Jm te·m sido b-Etdicicnalmente as m:3is imp:::~rtantes, senda!! 
atL,almente, P. fnClXiiii.JR) cv.. Colcniiito (cer·ca de cinco milhéies de 
t-ectar-es) e B. humidicola ( 1. 8 mil h3es de h:ctar·es) as fllélis 
di fLUldidas, e ~r opoga1 gayanus (CIAT 621.) e Brachiaria br"izantha 
cv. Marandú, pdncipalrne<1te esta última, Cc:-<TE<;am a élpr-ese<ltar- certa ,' 
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imporUincia. Os generes 
atualmente, c01siderados 
genética para forma~~o de 

Panicum, Brachiar-ia e 
as pri.ncipais fcntes 

pastagem na regi~o; 

~rot**C.Ol ~o, 
de diversidade 

apesar de menos de 5% do total das pastagens envolverem associac;éies 
de legLuninosas com gramíneas, FUer-aria phaseoloides e Centrosema 
P"' =SlS tem sido as espéc:ies ntais di fLU1didas. Os gfineros 
Centrosema, FUer-ar-ia, Desncdium, L.eucaena e Stylosanthes ~o a 
principal base genética para a sel~~o de legLuninosas forrageiras 
para a regi;ao; 

as pastagens forn.adas em áreas flor-estadas devem ser consideradas 
como ecossistemas relativamente frágeis, quando comparados com os 
ecossisten.as de pastagens nativas da regi¿to, sendo a reciclagem -de 
nLttriente no sistema solo-planta-animal, a base da estabil idade do 
sistema; 

o padr~o de produtividade das pastagens formadas em át·eas de 
floresta, via de n2gra: após a dern .. tbé>da da rn<~ta, quein.a da 
birn\assa, plantio da gr-aminea for-rageira ~ vi a de regra, se ca1duze 
á fom.ac;~o de pastagens de m..tito boa produtividade, principalmente 
nos prime iros trt?s a ·cinco ar1()'5. Can o decorr·er dos anos, 
entretanto, verifica--se Lun decréc"...c:imo gradLtal da produtividade e 
c01seqtlente incremento paulatino da com .. midade de plantas 
inva00ras, debido á incapacidade da gramínea forrageira para 
sustentar a po:odutividade em níveis baü:05 de fertilidade do solo. 
As e>:periencias do pri.meiro autor na t-egúio pennitem indicar que 
pastagens formadas com gramíneas forrageiras de hábito decLunbente 
(como Brachiaria h.Jmidicola, B. dec:umbels, etc.), desde que n¿to 
sofrasn ataques intensos de pragas (e>:. cigarrinha-das-pastagens) e 
sejam m__~ejadas adequadamente, apresentam padt·éies de longevidade 
produtiva distintos, geralmente tende1do a pennas1ecer por rruito 
mais tempo nas fases de alta e média pt·odutividade; 

os fatores mais import~tes de instabil.idade da pnxiutividade de 
pastagens formadas em ~re¿-1::; de flot·estas ~lo: o clima!' favorecendo 
o aparecirn:::tltn de pr~yas (caro a cigarrjrlha-das-paste~gens, entre 
e<ttr·ey,;) e d.__..--n~as (como Tilletia ayr13ii e Fusarium roseun que 
atacam sementes de P. ma>:irrum; Colletotrich.Jm spp. e Rhizoctonia 
solani que atacam leguminosas dos gfineros Centrosema, FUer-ar-ia e 
Stylosanthes); a ag..--essividade da COIUlidade das plantas invascras, 
a partir do nivel critico de pr-odutividade ecológica; o solo que, 
após a derrubada e queima de biomassa da floresta, tem sua 
fertilidade aLunentada o suficiente para suportar unB boa 
produtividcw-Je das pastagens por Ltns pcucos anos, enquanto os 
nutr·ientes, especialfTBlte o fósforo~ ni\"o atingem seu nivel cr-.ítico 
no .-<>lo; a falta de IJE!lh:Jre; op<;Bes de plantas forrageir-as que as 
atual~nente ern uso, que sejasn adaptadas ás ccndic;éies fisico-quimicas 
dos solos ácidos e de bai>:a fertilidade da reg1ao, que sejam 
tolerantes ou resiste1tes ás pragas e doen~as prevalentes, que 
sejcJm canpetitivas ccxn as plantas invasor-as de pastagem e que sejam 
qualitativamente semelhantes cu superiores as atLialfOC..:lllte an uso; e 
finalmente -mas n~o rra1os importante-- o h::nem, pelo seL\ p:JLtco 
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dcrnínio dos fatores ambientais e pelo seu imediati5110 (sa.<s 
cronogramas mais físico-financeir·os que bioeccn&nicos); 

as alter~Ses físicas, químicas e 
forma~~o e ao manejo de pastagem 
ainda devidamente avaliadas quanto 
de SLia prc.xlutividade; 

biológicas do solo, devidas a 
em área de floresta n~o foram 
aos seus efeitos na manu~~o 

mc.x:Jifica~~o da fauna e da flora, ccrn risco de desapat·ecimento de 
espécies; degradac;:~o do solo por e~o e li>:iviac;:~; assoreamento 
dos rios e lagos; e nt.ldanr;as no fluxo das águas ªo riscos óbvios 
que dever'ao acorrer caro ccnsequó?ncia do desmatamento para formar;~ 
de pastagem. Sua magni tude será, obviamente, func;:~o da SLia 
extenªo; 

a pesquisa tem procurado desenvolver alternativas tecnológicas para 
minimizar o processo de declínio de produtividade de pastagem em 
át·ea de floresta e para recuperar;.:<o de pastagens já degradadas. A 
manutenc;:~o da prc.x:Jutividade envolve m<•nejo adecuado (sistema e 
pr·essao de pastejo conpati.veis con eficiente t·eciclagem de 
nL<trientes) e uso de mininos insunos, principalmente adubclc;:~ 
fosfatada e legtuninosas fon .. ageir-as. A n?rtovar;ito de pastagem 
degradadas já envolve Luna mcüor intens.i ficac;:~o do uso da terra, 
incluindo mecanizac;:~o, adL<bar;~o e associélc;:~o de forrageiras ccrn 
cultivos anuais (principalmente m.i 1 ho e arroz) e perroes 
(principalmente ser-inguei.r-<', dende·, Célstanha~o-twasi 1 e E'SSehCÍélS 
florestais) em sistemas agr-o-pastorís, silvo-pastorís OLI 

agr-o-silvo-pastorís; 

embor-a ainda inSL<ficientes, os reSL<l téldos de pesquisa élCLIITl.lladas 
nos últimos quinze anos, e a pmpria e>:peri·encia dos pecu<'ristas da 
regi~o, indicam que "' produ ::ividade da pecu~wi<' em pastagens 
formadas ern áreas de florest.1 pc.x:Je ser satisfatór-ia e sern al tos 
riscos ecológicos locais, desde que seja olr$?r-v<>do Lun mínimo de 
tecnificac;:~o conpat.ível ccrn a llk."Vlutenc;~o do equilibrio entre o 
clima, o solo, "' pastagem, o animal e o tonen. Se assim for, 
beneficios de ordem econ&nic:a, social e ecológica dever'.¡;o 
net..tt..-aliz~r- cu minimizar or argLUnentos em favor da baixa 
viabilidade biosocioeccn&nica da ativid<>de pecuár·ia ern áreas 
flor-estadas do tr-ópico <.:unido amazáüco br<>sileiro. 

Forrageiras e inSUTDS utilizados nas pas\:agals cultivadas 

Principais espéc:ies forrageiras 

A Tabela 13 rnostr-a as pr-incipais or-amíneas e legLunln0$8s 
forrageir-as utilizadas pat·a for-mac;:;;io de pastagem na regi~o. t-¡.¡;o existem 
estatísticas oficiais sobre a qL<antidade de ár-ea cultivada para cada 
espécie, senda os dados apr-esentéldos, e:·:tr-apolar;Ses baseéldas na vive·ncia 
do primeir-o éllltor na regi~o. 
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Tabela 13. Principais forrageiras utilizadas para for1a~lo de pastage1 na Alazonia brasileira co1 
respectivos·pre~os de seoentes tnove1bro 1 1986). 

Forrageira 

Sraaineas 

Panicuo 1axi1u1 
Brachiaria hu1idicola 
Hyparrhenla rufa 
Pennisetu1 purpureu1 
Andropogon gayanus 
Brachiaria brizantha 
"elinis 1inutiflora 
Brachiaria decu1bens 
Setaria anceps 
Echynochloa pyraoidalis 
Brachiaria radicans 
Echynochloa polystachya 

Leguoinosas 

Pueraria phaseoloides 
Centrose1a pubescens 
Stylosanthes guianensis 
Leucaena Ieucocephala 

Cultivar ou 
no1e local 

Diveras 1 

Ouicuio-da-alazonia 
Jaragua 2 Diversas 

3 Planaltina (ou CIAT 621} 
"arand~ tou Braquiarlo) 
6ordura 
BraquUria 
SeUria 4 Canarana Ere~ta 
Tanner grass ' 

4 Canarana Para1aribo 

Pueriria 
COIUI 5 
Diversas 
Peru 

Area cultivada 
estiaada 

11.000 hal 

5.000 
1.800 

300 
200 
20 
20 
9 

150 

250 
Entre 50 e lOO 

20 

Pre~o por qu}lo 
de se1e9te 

tUS$) 

6 
6.\ 
6.26 
3.4 

6 
•·\ 
4.86 
3.36 
6.2 

8.5 
6.0 
4.3 
4.0 

J Predo1inio da cultivar Coloni3o (ou "oruabuJ; esporadicaoente selpre-verde; guin~, Sreen-Panic; 
1ais recenteoenle Tobiatl. 

"erckeron Coou1, Ca1eroon, Porto Rico 534 príncípal1ente. 

6raoineas de introdu~3o recente (cerca de cinco anos). 

E1 ireas sujeitas a inunda~lo; 

Cook, Endeavour, Schofield, IRI 122 principaJ1ente. 

Seoentes produzidas na regilo Centro sul do Brasil. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Fonte: Serví~o de Produ~3o de Se1entes Bisicas, EnBRAPA-CPATU, Belé1. 

1 US$ • Cz$15; n3o co1putado o pre~o de transporte da regí3o produtora. 

Ouanlidade de ~rea cultivada ouito pequena. 

Indubtavelmente, P. maxinum, en maior 
menor (mas crescente) escala, sao as mais 
gayé!fliJS cv. Plana! tina e B. trizantha 
adaptabilidad as condi~Ses edafo-climáticas 
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em novas e promissoras o¡:x;:éies forrageiras pat·a a regilio. Por seu tumo, 
P. phaseoloides, principalmente, e C. prt SCB1S esti<o, aos pouc:os, 
ocupando mais espa~;o nas pastagens c:ul tivadas do trópico O.:omido 
brasileiro. C. pd SCB1S e S. guianensis tiveram SE<.r período de 
expanslio entre tnee>dos da década de &:J e ~~~eados da década de 70, 
principalmente variedades c:anerc:iais da A..ostrália, sob a influ~ncia de 
c:ompanhias importadoras de sementes de forrageiras do Centro---aol do 
Brasil. Após esse período, a falta de sementes c:anerc:iais e limi ta~;éies 
biológicas tfim restringindo a e>:panslio dessas dL•as espécies. 

Pratic:amente, nao e>:iste produo;lio de sementes de forrageiras na 
regilio do trópico O.:omido brasileiro. Pode-se dizer que a quase 
totalidade das sementes ( geralmente gt-amíneas) é importada da regilio 
c:entro-sul da país -a maior regilio produtora de sementes- mediante 
pagamento antec:ipado e posterior reo~~ pela vendedor (ac:ionada por 
representante loc:al), c:om frete a pagar pelo canprcodor. Esse sistema é 
válido, em geral, para os rnédios e alguns grandes criadores, sendo que a 
maioria dos grandes criadores adqLür-em as sementes diretamente da regilio 
produtora no c:entro-sul do país. Os pequenos criadores ou plantam 
pastagens através de uudas OJ adquirem SBnentes em algumas casas do ramo 
qLre dispéen t.le redLozidos estoqLres espec:í fic:os par· a esses atendin<;-ntos. 

As c:ondi~;éies c:limátic:as da ,-egi¿¡o, de LUn modo ger-al imprópr-ias para 
produ~;lio e annazenagem de senentes de forr·ageir·as, e o hábito de 
adquirí-las tora da regilio, nao permitern vislwnt.Jr-ar, nem a nrédio prazo, 
produ~;lio regional signi fic:ativa de sementes forrageü·as. A nível de 
govemo, o incentivo govemamental é no sentido da produ~;lio de sementes 
de c:ultLrras alinentares (an·oz, milho, feij¿¡o, etc:.) e fibrosas (juta, 
malva) que trazem, a prazo mais c:urto, maior retorTlO social. 

O pre~;o ---nlio c:omp_otando o fr-ete que pode var·iat· sensivelmente-
varí.a c:u1fonne o fon1ec:edor e o valor c:ul tural da sanen te. A Tabela 14 
rrostra os pre~;os (nov<mbro/1986) por quilo de :enartes das for-rageiras 
que, em maior OLt menor escala, slio utilizadas no tr-ópic:o O.:omido 
brasileiro. 

Fertilizantes utilizados em pastagals 

A fertiliza~;~ de pastagens nativas de savanas be<n e mal drenadas é 
bioec:onomic:amente inviável devido ao seu bai>:o potencial de resposta ~ 

aduba~;i<o (Serr'ao, 1986a) e, por sua vez, as pastagens nativas de solos 
aluviais presc:indem de fertiliza~;lio devido a alta ferti lidade dos solos. 

A utiliz~~o de ·fertilizantes em pastaga1s na regi~o acorre somente 
em pastagens cultivadas senda, entr-etanto, ainda incipiente. Por Lom 
lado, as pastagens fonnadas em área de floresta -a quase totalidade das 
pastagens c:ul tivadas- se benefic:iam do aumento da fertili.dade após a 
queima da bic:massa dern.tbada~ 001eficio esse que pode durar por um 
período geralmente nao superior a sete a dez anos (Falesi, 1976; Serr'ao 
et al., 1979; Serrlio, 1986b). Par o..otr·o lado, a falta de tradi\;ao de 
uso de fertilizantes na agric:ul tura, particLolannente na atividade 
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pecuér-ia:'l é patente~ o que faz can que:" IJESITO quando necessário, os 
produtor-es dei>:em de aplicá-los. Acrec_,c:enta-se o fato de que a falta de 
indústria regional produtora de fertilizantes (na regiJ<o existem sonente 
tdl's indt:ostrias misturadas de adubos local izc>das na cidade de &?lém, 
Estado do Pará) e a lcnga distJ<nci« dos centr·os produtores (sul e 
centro-sul) torncun os preo;os proibi ti vos, comparados c>os das regiéies 
produtoras, dificultando ainda mais o seu uso. 

Tabela 14. lnstitui~oes que desenvolveo pesquisa eo avalia~3o de forrageiras e produ~3o de pastageo 
no trópico ~•ido aoaz&nico brasileiro e respectivos n~oeros de pesquisadores ativos (Noveobro, 1986). 

Estado ou N~oero de pesquisadores 
Sede eo Abrangincia 

territOrio Ph.D. ".Se. B.Sc. Total 

Centro de Pesquisa Agropeculria 
do Trópico Voido (CPATUI Belél Par! Regional 4 3 8 

Vnldade de Execu~Jo de Pesquisa de 
Aobito Estadual (VEPAE-Bel~ol Belél Par! Estadual 2 2 

Unidade de Execu~ao de Pesquisa de 
Aobito Estadual (UEPAE-"anausl "anaus Auzonas Estadual 1 

Unidade de Execu~3o de Pesquisa de 
Aobito Estadual (UEPAE-Rio Brancol Rio Branco Acre Estadual 2 2 

Unidade de Execu~3o de Pesquisa de 
Aobito Estadual (UEPAE-Porto Yelho) Porto Yelho Rondan la Estadual 3 3 

Unidade de Execu~3o de Pesquisa de 
Aobito Territorial (UEPAE-Boa Yista) Boa Yista Roraba Territorial 1 

Unidade de Execu~3o de Pesquisa de 
Aobito Territorial (UEPAE-"acapll "acapl Aoapl Territorial 2 2 

Eopresa Solana de Pesquisa Agropeculria 
lmOPA)I 6oi3nia Soils Estadual 2 2 

Eopresa "atogrossense de Pesquisa 
Agropeculria (E"PAI Cuiabl "ato Srosso 1 2 

Eopresa "aranhense de Pesquisa 
Agropeculria (E"APAI S3o Luis "aranh3o Estadual 1 

Faculdade de Cilncias Agrlrias do 
Par! IFCAPI Be!~• Par! Estadual 1 

1 Yia Esta¡~o Experioental de Araguaina, norte de Soils. 

A partir de meCidos d<~ décad<~ de 70, tem h<wido Loma crescente 
conscientizac;;J<o da importJ<ncia do fósforo na m..mutenc;;J<o da produtividade 
de pastagem ·fonnadas em área de floresta (Sen·J<o et al., 1971; Falesi, 
1976; Serr-J<o & Falesi, 1977; Serr'lio et al., 1979) e, nos col timos anos, 
inicia.t-se na n2g1ao~ de maneil-a lenta, mas pn:gressiva, o uso de 
adubac;J<o fosfatada, tanto para a manuten:;J<o da produtividade de 
pastagens ainda prodLotivas cano para a renav.ac;;<l<o de p<~stc>gB1S degrc>dadas 
can pastagens p..tras de gn=tmíneas e leguminosas o...t assa:iadas con 
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cultivos anuais a..t perenes~ senda que~ neste L1l tino caso -mas con menor 
freqüencia-, Uim sido usados adubos potássicos e nitrogenados além da 
adubal;;&, fosfatada. 

Os principais adubos fosfatados utilizados nas pastagens cultivadas 
na regiao tem sido os adubos fosfatados industrializados (principalmente 
e superfosfato simples) e os fosfatos naturais importados (como o 
Hiper-fosfato ou Fosfato de Ga·fsa) e nacionais (cono os fosfatos de 
Araxá, de Catal;&,, F'atos de Minas). A associa¡;ao de superfosfato 
simples con fosfatos de rocha tem proporcionado resultados bastante 
sat.isfatórios nas pastagens cultivadas da ~egiao aliando a mais rápida 
libera¡;ao do fósforo do prineiro á mais lenta libera¡;ao dos últimos, o 
que, é bioeconomicamente mais eficientes em se tratando de pastagens 
perenes (Serrao et al., 1979; Go·•¡;alves, 1981). 

Atualmente, no Brasil, en fase está senda dado aos fosfatados de 
rocha nacionais, estando restrita a importa¡;ao de fosfato de Gafsa que, 
na última década, teve grande importancia na. regiao. 

E111bora de po..1co ou nentt.un uso dir·eto em pa.stagens~ na r·egiiiio~ a 
uréia e o cloreto de potássio sao os principais veiculos de potássio e 
nitrogi§nio, respectivamente, quando da fonna¡;ao --no processo de 
renova¡;ilo-- de 'pastagem en áreas degradadas en associa¡;ao con culturas 
alimentares 0..1 cultivos pere.nes. 

Pesquisa em pastagem 

A pesquisa deve ser, 
desenvolvimento da pecuária 
Amaz8nia brasileira. 

indubtavelmente, 
nas pastagens 

a base 
nativas e 

de ap::Jio 
cultivadas 

ao 
da 

A pesquisa com forrageiras e 
amaz8nico brasileiro é de origem 
primeiros anos da década de éiJ. 

pastagens na regiao do trópico t:unido 
r-elativamente recente, datando dos 

Sua importancia torna.t-se mais evidente principalnente após a 
abertura sas rodovias de inteqrac;ao da A-naz8nia e a consequente e>:pansao 
das atividades pecuárias em ecossistemas de floresta, em virtude da, via 
de regra, bai>:a longevidade prodL&tiva das pastagens. 

A fase mais agressiva e eficaz da pesquisa com pastagem na regi;&, 
ocon·e;,_, no periodo de 1976 a 1980 durante o desenvolvimento do F'rograma 
de Melt-oramento de F'astagem da Anaz8nia (Ff;.O''ASTO) (Empresa •••. , 1980) 
de abrangencia regional e coordenado pela ~'A. As pesquisas eram 
desenvolvidas por ecossistema, em fazendas particulares e em todas as 
unidades federativas da reg.i.ao, senda a e><ecuc;ao de responsabilidade das 
respectivas Ulidades da EI'IERI-'F'A. Sob o ponto de vista de pesquisa 
integrada a nivel regicnal, talvez tenha sido, t-oje, o e>:emplo mais bem 
sucE-dido na Amaz8nia. 

Além da pesquisa de n:.>sultados de aplicac;ao inediata (tecnologia), 
que tem tido maior prioridade!l verifica-se a necessidade de JJ~?Squisa 

básica para rrelh::n-· conpr-een~o científica dos fatores químicos!' físicos 
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,. e bióticos que afetam a estabilidade pn.x!utiva do sistema solo-pastagern
animal, principalllEilte quando for·mado pelo h::wne<n. 

A pesquisa em produ~<'io anirnal e pastagem na regi<'io do trópico únido 
brasileiro é desenvolvida principalnente pelo Sistema Cooperativo de 
Pesquisa Agropecuária, liderado pela Empresa Brasileira de Pesq¡.lisa 
Agropecuária (~'A). A Tabela 14 nostra as institui~6es que 
desenvol VE'I'Il pesquisa com pastagE'I'Il na regi<'io e o inventário de 
pesquisadores por insti tui~:.o. 

O nt:unero de projetos de pesquisa atualnente E'l1l desenvolvinento na 
regi:.o está contido na Tabela 15. O total corresponde a cerca de 10/. 
dos projetos de pesquisa E'l1l andamento dentro do SCPA no Bt·asil. Essa 
perca1tagem pode ser ccnsiderada 00-i>:a~ se se levar en ccnsider-a~:;¿jo a 
e>:tens<'o da regi:.O e, pr·incipalRente, os p..-obll?llk-.s atuais e em potencial 
de pas tagE'I'Il • 

Tabela 15. Tipo e n(UJe..-o de projetos de pesquisa con torrac¡eiras e 
pastagens no trópico (unido arnaz&lico brasileit·o por institui~J<o de 
pesquisa (novE'I'Ilbro, 1986). 

Fases* da PE"'quisa 
Insti tui~6es 

ERA ERB EF.C De apoio Total 

El1ffiPF'A-cF'AlU 1 2 4 
., 
~' 10 

~·A-LEF'AE Porto Velho 2 2 1 6 
~·A-LEPAT fua Vista 1** 1 1 3 6 
~EF'AT Macapá !U 1 1 1 4 
EMERPI''A-t.EPAE Belém 2 1 3 
El'F'A 1 1 2 
El'B:F'A 1 1 2 
F~ 1 1 
~'A 1 1 
EMI:~A-LEF'AE Rio Branco 1 

Total 4 10 4 11 6 35 

* Mais a.o nenes correspondentes ás tases de avalia<;<'io de forr·ageir·as 
da Red Internacional de Evaluacién de Pastos Tropicales (RIEPT), 
coordenada pelo Centro Interrracio-ral de Agricultura Tropical 
(CIAT). 

** Em ecossisterna de savana ten dr·enada. 
Fonte: F~'A (1986). 

As Tabelas 14 e 15 indicam que, das institui<;6es de pesquisas 
regicnais, o CPATU possue a maior for~a do trabalho de pesquisadores E'l'll 

pastagem tanto quantitativa cotnO qualitativanente, alérn de possuir 
infrd-estn..otura de apoio á pesqclisa (campos experiflEiltais, laboratórios, 
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biblioteca, etc.) bastante satisfatória, J.lOdendo lider-ar- a pesquisa 
nessa ár-ea na r-eg i¿(o. 

As Tabeléts 14 e 15 indiccun tcunbém que, pt·esentemente, a fon;a de 
tr-abalh::t de pesquisador-es p;;tr-ec:e n¿(o estar- eficientemente utilizada em 
r-elar,;;<o ao nLurer-o de pr-ojetos. Por- cutr-o lado, nos ül timos anos, tem 
havido pc.uca integr-ac;¿(o e conplementar-idade entr-e as insti tuü;Bes qL<e 
desenvolvem pesquisa em p;;tstagem na r-egi¿(o, ;;tpe-,ar- de a maior-ia estétr
sob ccnclic;Bes cunbientais similar-es e ter- pr-oblemas de p;;tstagem conuns. 

Esse quadr-o indicét que há necessidade de r-edit·ecionétr- étS pesquisa 
con p;;tstagem na r-egi¿¡o p;;tr-a que os esforc;os integr-ados e conplementares 
visen -atr-avés da pesquisa básica e aplicada- solucionétr- pr-oblemas 
comuns r-eais das p;;tstagens da r-egi¿(o. 

Os principais problemas de pastagem e as prioritárias 

Pelo visto, os 
pr-incip;;tis sistemas 
br-asileir-o tr-atados 

problemas de p;;tstagem que mais afetcun a produc;¿(o nos 
de pr-odLJc;¿(o pecuá.-ia do tr-ópico t:omido amaz6nico 

neste tr-abalho s;¡"io, por- ordern de impor-t¿(ncia: 

1. A bai>:a longevidade pr-oduti.va (ou alta instabilidétde) das p;;tstagens 
fon~Bdas ern ár-eas de flor-esta. As pr-incip;;tis causas s¿(o: (1) 
ger-moplasma puco adaptado; (2) decl.ineo da fet·tilidade do solo ap:)s a 
der-rubada e queima da floresta e irnplantac;¿(o das p;;tstagE<ls; (3) manejo 
deficiente das p;;tst.agens; (4) agressividade da conunidade de plantas 
invasoras nativas. 

Pat·a os pr-óximos cinco a dez anos, as seguintes linhas de pesquisa 
devem ser prioritárias: 

Pesquisa aplicada 

Formas;;m de past:agem: 

Sel<e'<;¿¡O de germoplaSilla de grcun.ineas e legLuninosas adaptadas 
M?todos de est.abelecirnento de p;;tstagem 
SisteoBs agro-silvo-p;;tstor-.is 

Manejo de pastagem 
Fertilizac;¿(o de pastagem 
Controle de invasoras 

Selec;¿¡o de gramíneas e legLmtinosas adaptadas 
l"t!.!todos de estabelecimento de pastagem 
Fert.ilizac;¿¡o de pastagem 
Ccnt.role de inva-=:or~s 
SistenBs agr-o-silvo-~~stor-is 
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Pesquisa básica 

Ecologia da comLnidade de plantas invasoras 
Biología e ecologia de cigarrinha-das-pastagens 
Ciclagem de nutrientes nas pastagens 
Microbiologia do solo sob pastagem, principalmente Rhizobium, 
Mi.cor-rtú.zae, Spirilum. 

2. A bai>:a produtividade das pastagens nativas de áreas inLndáveis de 
solos aluviais de várzea e das pastagens de terra firme adjacentes. As 
principais causas s<iio: (1) a dificuldade de utilizac;;ao das pastagens 
nativas ("campos") da várzea no período de inL•ldac;<llo; (2) a bai>:a 
prodLotividade das pastagens nativas da terra firne ("campos de 
coberto"), e (3) a instabilidade produtiva das pastagens cultivadas na 
terra firme. 

Para a pró>üma década, as pesquisas prioritárias devem contemplar: 

Pesquisa aplicada 

Em terra firme: 

Selec;;ao de gernoplasma de gramíneas e legwninosas 
formac;<llo de pas tagem 
Métodos de estabelecimento de pastagem 
Controle de invasoras 
Manejo de pastagem cul tivélda 

par él 

Caracterizac;;ao do potencial e das limitac;8es dos "campos de 
coberto" paré\ produc;;ao élllimal 

Em áreas de várzea: 

Caracterizilc;;ao do potencié\! e das limi ti1<;8es dos "campos" de 
várzeas inLU1dáveis para prodLII;:;ao animal 

3. A baixa produtividade dils savé\llé\S mal drenadas. 

As pesquisas para él próxima décélda devem ser concentradéls para 
élumentélr a produtividade dos gradientes 1 e 2 e devem contemplar: 

Pesquisa aplicada 

Selec;;;io de germoplasma de gramíneas e legLvninosas para 
formac;;ao de pastagem 
Métodos de estabelecimento de pastagens 
Caracterizilc;;ao do potencial e das 1 imi tac;8es dós campos al tos 
para produc;;ao ilnima 1 
Manejo dos campos al tos para produc;;ao ilnimal 
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Enfase especial 

Ccnsiderando os IILtl tiples fator-es limitan tes da pr-odutividade das 
pastagens nativas e cultivadas da regiao e o nt:unero redu:ddo de opc;8es 
de forrageiras atualmente dispon.iveis, énfase especial deverá ser dado á 
sel~ao de germoplasma de gram.ineas e legLvninosas adaptadas e pr-odutivas 
para as condic;8es ambientais e socioecon&nicas da regiao. A sel~ao de 
germoplasma adaptado deverá ser fator decisivo para minimizar os 
principais problemas que afetam a produtividade, qualidade e 
estabilidade das pastagens regionais. 

O govemo brasileiro tem procurado dar o apoio 
pesquisas con pastagem na regiao, reconhecendo sua 
impor-tancia como suporte da pecuária. 

necessário 
necessidade 

ás 
e 

Atualmente (em 1986) 
pessoal e outros custeios, 
pesquisa con pastagem 
investimentos deve~~o ser 

sao investidos, através da ~·A, para 
entre LE$ 400.000 a lE$ 450.(1(1(1 por- ano na 

na regi~o amazOnica brasileira. Esses 
mantidos nos pr-ó:dmos anos. 

Ccnsidera-se que, de Lvn modo ger-al, o quadro de pesquisadores em 
pastagem na regiao, é ainda jovem e já possui tr-einamento acadi?mico 
formal satisfatório, necessitando entretanto, em alQLtns casos, de 
tr-einamento dirigido quanto a metodologia e técnicas de pesquisa de 
avaliac;ao de forrageiras e produc;ao de pastagem. 

1\B:essidades organizacialais 

Atualmente, a estrutura or-ganizacional da pesquisa con pastagem no 
tr-ópico t:vnido amazónico brasileiro é deficiente, o que tem resultado em 
lll.tl tiplicidade de esforc;os paralelos -e, consequentemente, de recursos 
financeiros- que ccrnpruneten sua eficicácia. 

E necessár-io desenvolver esforc;o a nivel r-egional, no sentido de: 

Estabelecer mecaniEillO de coordenac;ao e integrac;ao de pesquisa con 
pastagem na r-egiao. 

Promover- a atualizac;ao e ccrnpatibilidade das pesquisas em andamento 
face aos problenas ....ai.s e atuais da regiao. 

Estabelecer, sob a lideram;a da EMEf'<l'f'·A, Lvna rede de avaliac;ao de 
noves gernoplasmas de for-r-ageiras (Rede de Avaliac;ao de For-rageiras 
para o Trópico Unido Br-asileir-o - RPFIUB) e que poder-á fazer parte 
da RIEPT - Trópico Unido. 

Adequar quantitativa e qualitativamente a for-c;a de tr-abalho de 
pesquisadores, a fim de tomá-la mais eficaz. 
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Adequar insti tuic;éies menos dotadas de infra--1?Strutura de apoio as 
pesquisas con pastagem. 

Promover eventos técnico-científicos cono veículo para interc¿¡¡.,bio 
entre instiruic;éies e pessoas con interesse e responsbilidade nos 
problemas de pastagem da regi;;;o. 

Interagir con instituic;éies nacionais e internacionais que 
desenvolvem e apoiam pesquisas visando solucionar problemas de 
pastagens em trópico úmido, principalmente na América Latina. 
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La mayor parte de los trabajos que se adelantan dentro de la Red 
Intemacicnal de Evaluacién de Pastos Tropicales (RIEF'T) en Colombia, se 
han ubicado en regiones de suelos ácidos y de baja fertilidad; Llanos 
Orientales, A'nazcnia, Urabá antioqueño, Costa norte y Santander de 
Q.lilichao (departamento del Cauca) entre otros, en las cuales se 
involucran varios ecosistemas de interés para la actividad ganadera 
nacio1al (Figura 1). 

En razén a la amplitud del tema y a la heterogeneidad de las zcnas 
dende se han efectuado los ensayos regicnales, únicamente ee presentará 
la informacién correspondiente a las regicnes de Orinoquia y A'nazcnia 
(Cuadros 1 y 2), en las cuales el sistema fluvial ccnstituye ~U1 medio 
importante de transporte de productos e inRuros, especialmente en la 
época de lluvias en razón a que el sistema vial inte.'gra básicamente los 
centros de alta ccr1centracién de la poblacién. 

Fisiografia y suelos 

Orinoquia 

Las principales ~U1idades fisiográficas de la Orinoquia 
se describen a c01tinuacién, incluyendo los principales 
Rtelos asociados a cada ~U1idad fisiográfica (D..1adro 3). 

colombiana 
órdenes de 

Cuadro 1. &1perficie y poblacién de la Orinoquia y A'naz01ia en relacién 
al país (1987). 

Regién 

Orinoquia 
Anazcn:í.a 

Total 

&1perf~cie 

km 

252.1B3 
421.825 

674,008 

Nacic:naU 
'l. 

22 
37 

';'fl 

* &1perficie total del pais = 1 · 141.748 km ** Poblacién a 1986 = ~-2'2<Xl.(l(l(J habitantes. 

Poblacién Naci01al** 
hab. 'l. 

783.(M)(I 2.4 
670.000 2.0 

1'453.000 4.4 

* M. Se., Director Naci01al del Programa de Pastos y Forrajes, 
Instituto Colombiano Agropecuario ( ICA). 
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Figura l. Ublcacl6n de las reglones de OrlnoqU'Ia y Amazon1a colombianas. 
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Cuadro 2. Características físicas y qui1icas de las diferentes for•aciones geológicas de la Orinoquia 
y Aoazonia, 

pH KO p 1eq/lOOg suelo 
For1ación Textura 8ray 11 

1 PP• Al Ca Kg K Na CJC 

ORINODUIA 
Terraza alta F. 4.2 4.6 2.8 5.2 1.2 0.3 0.5 0.1 7.4 

F.Ar. 4.4 5.3 3.9 3.8 1.9 0.5 0.2 0.1 6.5 
F.A. 4.6 1.7 8.3 2.1 0.8 0.3 0.1 0.1 3.5 
Ar. 4.5 4.6 1.8 6.5 2.3 1.5 0.5 0.6 11.4 

Terraza udia Ar.A. 5.4 7.3 4.8 1.4 1.6 0.3 0.1 0.08 3.5 
F.Ar. 4.8 2.9 9.1 2.4 0.8 0.4 0.3 0.07 3.9 
Ar.A. 4.6 2.6 8.9 3.8 0.8 0.4 0.1 0.02 5.1 

Terraza baja F. 4.7 3.4 2.0 2.5 0.8 0.3 0.01 0.1 3.7 
F.Ar. 4.5 2.3 3.7 3.0 0.4 0.04 0.4 0.1 3.9 
F.Ar. 4.2 2.6 3.9 3.2 0.8 0.3 0.2 0.1 4.5 

Altillanura plana Ar .L. 4.8 6.0 2.0 3.5 0.8 0.3 0.1 0.1 4.9 
F. 5.0 4.7 1.6 1.8 0.8 0.6 0.08 0.3 3.7 
F.Ar. 4.3 5.0 1.5 2.2 1.3 0.4 0.08 0.8 4.7 
F.A. 4.9 4.4 1.1 3.2 0.4 0.3 0.1 0.07 4.7 

Al ti llanura F.A. u 1.8 5.8 1.5 1.2 0.4 0.06 0.02 3.1 
disectada F.Ar. 4.7 4.7 4.4 s:5 0.8 0.4 0.1 1.0 7.8 

Ar .L. 4.9 3.3 6.5 3.4 2.8 0.3 0.2 0.1 6.7 

Al ti llanura F.Ar. u 1.8 8.2 1.4 1.2 0.3 0.2 0.03 3.1 
ondulada 

Valles A.L. 6.0 1.8 28.6 0.1 3.7 3.2 0.2 0.06 3.3 
Ar.F. 5.7 3.4 32.3 6.5 3.4 2.0 0.4 0.07 5.9 
F. 5.2 4.1 21.9 1.8 2.8 0.7 0.3 0.1 5.7 

Vegas A.L. 6.0 2.0 4.6 5.2 2.9 0.3 0.2 8.7 
F.Ar. 5.1 1.0 3.2 0.8 2.7 l. 5 0.1 0.1 5.2 
Ar.A. 5.6 3.0 4.8 4.0 0.3 0.1 0.08 4.5 

Abanicos Ar. 4.7 1.2 4.6 2.6 1.3 0.8 0.1 0.3 5.2 
F.A. 4.6 2.1 13.2 2.5 5.2 1.9 0.1 0.1 9.8 
F. A. 4.8 1.8 3.2 1.1 1.3 0.4 0.07 0.08 2.9 

AftAZONIA 
Vega F. A. 5.2 3.1 5.0 1.8 2.0 0.4 0.1 0.5 4.8 

"esón F .Ar. 4.0 3.6 3.0 5.3 0.6 0.1 0.1 0.3 0.4 
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Cuadro 3. Características cli1iticas de localidades de Drinoquia. 

Pariletros Ene Feb "ar Abr "ayo Jun Jul Ago Sept Oct Nov Die 

PIEOE"ONTE LLANERO - LA LIBERTAD 
le1peratura 1edia (°C) 27 28 27 26 26 2S 24 2S 2S 2S 26 26 
Hu1edad R. 1edia (1) 66 64 70 81 83 8S 83 82 80 80 79 74 
B. solar (hr/dia) 6.4 S.B 4.7 4.0 4.9 3.9 4.S 4.9 S.3 S.6 S.8 6.2 
Precipitación (oo) 30 S6 m 336 m 378 m 282 28S 330 200 86 

ALTILLANURA - CARJ"ASUA 
Te1peratura 1edia (°Ct 27 28 28 26 2S 2S 24 2S 2S 26 26 26 
Hu1edad R. 1edia (1) 70 64 68 80 83 87 8S 84 83 81 78 7S 
B. solar (hr/dia) 8.7 8.0 6.0 4.2 4.6 3.9 4.3 S.l S.l S.6 6.6 7.4 
Precipitación (11) S 22 82 227 281 368 286 266 273 199 107 S8 

LLANURA INUNDABLE - ARAUCA 
Te1peratura 1edia (°C) 28 28 28 28 28 27 28 28 28 21 27 27 
Hu1edad R. 1edia (1) 66 7l 76 86 77 78 74 8S 77 73 79 66 
B. solar (hr/dia) 
Precipitación (11) 4 l7 so lOO lOS 343 280 280 242 130 70 20 

PiedeiUite llanero: (900.6::'<) ha) 

Está demarcado por el pie de la cordillera oriental y el inicio del 
llano o llanura aluvial de desborde. Calformado por una serie de 
abanicos y terrazas de distintos niveles y edéldes. Las formacicnes más 
antiguas se hallan erosicnadas. Todas estas formacic.-.es presentan 
superposicic.-.es sobre el terreno original de material, arrastrados desde 
las mc:ntañas aledañas por accien de la gravedad y del agua de la gran 
cantidad de rios que bajan de la cordillera. 

Tierras de planicie aluvial del pieda•u•te llanen:~: (662,1::'<:> ha) 

Relieve ligeramente c.-.dulado, ca1 pendientes hasta del 12"1.. Los 
suelos (Tropepts, Aquepts, Ortt'o>:, U:lul ts), derivados de materiales 
sedimentarios, presentan baja a moderada evoiL<cien, sen moderados a 
pobn?<nente drenados, de fertilidad baja y localmente pedregosos. 

Tierras de terrazas y \legas de r.ics del piede•u•te llanen::>: (238.::'<:1(> ha) 

Relieve plano o plano-cencavo ce.-. pendientes hasta del 3'/.. Sus 
suelos (tropepts, aquepts, aquents), cc.-.stituidos por materiales 
sedimentarios, SLoperficiales, baja evolucien, buen drenaje, fertilidad 
baja y erosien en zurales. 
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Año 

26 
77 
S.J 

2884 

26 
78 
S.8 

2174 

27 
76 
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IX"inoqu.ia biB'l drenada: (18'866.861 ha) 

Está ubicada al suroriente del r.í.o Meta, 
del Meta, la cc:rnisar.í.a del Vichada, parte 
incluye los siguientes paisajes: 

comprende el 
de B.tainía y 

Terrazas aluviales 
Al tillanuras planas 
Altillanuras disectadas 
Andén orinoqués 

666.861 ha 
4 . 20) • (l(l(l ha 
9' (I(M).(l(l(l ha 
5. (1(•). (JO) ha 

departatTIB'lto 
Guaviare e 

Las terrazas aluviales: presentan un relieve plano C0'1 pendientes 
"menores del 3"/.. Sus suelos (Aquepts, AqLtents), ca1sti tu.í.dos 
principalmente por materiales sedimentarios, de baja evolucién, mal 
drenados, superficiales y ca1 baja fertilidad. 

Las altillanuras planas: poseen suelos moderadatnE<lte 
evolucic:nados de clilfl<\ t-úmedo ca1 te><turas finas, formados a partir de 
materiales sedimentarios (Dystropept.s) aso:iados c:a1 suelos muy 
evolucicnados (haplorth:J:·:) y cuando el clima es seco la asociacién 
edáfica está ca1fom~ada por Haplustm: y Dystropepts. 

Las altillanuras disectadas o serranías: presentan suelos flLty 
evolucicnados ccn pt-esencia de corazas de hierro a escaSc.'1 profLU1didad 
(haplustm:). En algunos sectores afloran los materiales petnJférricos; 
hay suelos nuy poco evolucicnados y severamentr? er-osi0'1ados (ustorthens) 
limitados por alta saturacUn de alLuninio. 

El andén orinoqués: está ca1stitu.í.do por las planicies aluviales 
de los r.í.os que atraviesan su área y desembocan en el Orinoco. Gran 
parte de los suelos presentes en esta za1a aluvial sen mal drenados, flLty 
poco evolucia1ados y ácidos ( tr·opa:¡uents, tropoquept.s, Psamnaquents); en 
los sectores de diques y t.n las terrazas hay suelos bien drenados, 
algLU10S poco evolucicr>ados (TropofluorE<lts) y otros c0'1 mayor desarrollo 
(Dystropepts, Haplustm:). 

Orinoqu.ia mal drenada: ( 6 · 525. (1(1(> ha) 

Esi·á ubicada al nor·occidt."lte del r.í.o lt!ta: cc:rnprende las 
intendencias de Arauca y Casanare e incluye los siguientes paisajes: 

Llanura aluvial de desborde 
Llanura eólica 
Za1as aluviales recientes 
Areas pantanosas 

2'950.625 ha 
2'(>"76.875 ha 
1' 286.875 ha 

210.625 ha 

Los suelos de la 11...-ura aluvial de desbon:le se distribuyen en Lola 
sucesién de bancos y bajos, de relieves planos crncavos C0'1 pendientes 
hasta del 5Y., bien drenados en la parte media y alta del banco 
(Dystropepts) y mal drenados en las áreas depresimales (Tropaquets y 
Tropaquents). Están formados por materiales SL'Clinentarios, poseen baja 
fertilidad y se inLu1dan periódicamente. 
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Los suelos 
evolucicnados, de 
pendientes hasta 
sedimentarios, de 
Troporthents) y 
(Tropaquents). 

de la llanura eólica sen arenosos y rruy poco 
relieves plano-cá1cavos y ligerarrente ondulados, cc:n 
del TI., desarrollados a partir de n~teriales 

fertilidad rruy baja, bien drenados (GA.tarzipsanments, 
suelos ~1 drenados en áreas depresic:nales 

&telas de las zcnas aluviales rs::ientes: En estas áreas ocurren 
inundacic:nes estacic:nales cc:n presencia de zurales profundos, 
encontrándose suelos con b..ten drenaje (Tropofluents, Troporthents y 
dystropepts) y suelos cc:n drenaje imperfecto (Tropaquents). 

Los suelos de las áreas panta ICI5aS poseen escasa vegetaci~, de 
revlieve plano-c~cavo (bajos), cc:n pendientes hasta del 3"1., ~1 

dr-enados, de fertilidad nt.ty baja, presentan zurales, for11~dos a partir 
de ~teriales finos (Aqum:, Orthox) • 

Anazc:n.ia 

·Se describen dos tuüdades fisiográficas de la Anazonía con los 
principales órdenes de sttelos asociados a cada tuüdad de sttelos del 
piedarcnte tunazálico (253.625 he""\). El r·elieve es l.i.gerrunE.'I',tr:~ ondul~do 

co1 pendientes hasta del 12"/.. Los suelos (Tropepts, Aquepts, Orthox, 
U:lul ts), derivados de ~teriales sedimentarios, presentan baja a 
moderada evolucicn. Sen moderados a pobremente drenados, de fertilidad 
baja y localmente pedregosos. 

9.Jelos de la zcna de Leticia y Puerto Asís 

Sen representativos de la ~yor parte de los sttelos de la Anazonía 
y se presentan en relieve o1dulado y de colinas. Se han derivado de 
sedimentos finos, ácidos no consolidados en los que pred011inan los 
~teriales arcillosos, rojizos y caoliníticos, suelos en general bien 
drenados con excepci~ de las áreas depresic:nales. La proftUldidad 
efectiva fluctúa por la presencia de cc:ncentracicnes altas de aluminio, 
concreciones petroférricas, plintita y nivel freático= todo lo cual 
determina nivele!"\ de fertilidad bajos en todo el área que ocupan estos 
suelos. 

Clima 

El a11álisis de los componentes climáticos de las principales áreas 
nos indica11 lo siguiente: 

En el piedemonte llar1ero 
considerablemente en los neses de 
igualnente coincide con los neses de 
al'\o ( O..tadro 4 ) . 

la precipitaciál se reduce 
diciembre, enero y febr-et-o e 
~yor néurero de ~oras sol en el 

En cuanto a los ecosist~s de sabana (Carimagua y Arauca), la 
precipitaciál no sólo disminttye considerablBTente co1 relaci~ al 
piedemonte, sino que en la época de verano, la sequí« es casi total y 
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nuy prolcngada (4 a 5 rreses)' igualuente en dicha época hay rnás horas de 
brillo solar. 

Cuadro 6. Características cli1~ticas de localidades de la aaazonia. 

Par~1etros Ene Feb "ar Abr "ay Jun Jul Ago Sept Dct Hov Die Año 

PIEDE"DNTE A"AZONICO - "ACASUAL 

Te1peratura 1edia (0
) 27 27 26 25 25 24 25 25 26 26 26 27 26 

Hu1edad R. 1edia IZI 68 72 78 82 78 71 77 79 78 80 79 74 77 
B. solar (hr/dial 6.3 5.3 3.6 3.9 3.7 3.5 4.6 4.8 5.1 4.5 5.2 5.8 4.7 
Precipitación (11) 111 ISO 353 399 514 420 409 289 361 261 210 147 3624 

AMAZONIA - LETICIA 

Te1peratura 1edia (
0

1 26 27 27 27 26 26 26 27 27 27 27 26 27 
Hu1edad R. 1edia (ZI 
B. solar (hr/dial 
Precipitación (111 360 285 360 m 260 230 187 178 262 310 300 250 3357 

A"A!ONIA - PUERTO ASIS 

Te1peratura aedia (
0

) 26 26 25 25 25 25 24 25 25 26 27 26 25 
Hu1edad R. 1edia (ZI 
B. solar (hr/dial 
Precipitación (ltl 222 230 288 374 370 398 334 252 270 310 320 235 3603 

Por otra parte, el piederno1te amazónico tia1e mayor precipitación 
qLoe el piedemcnte llanero y precipitacicnes más altas en los meses de 
diciembre, enero y febrero. 

Para los ecosistemas Je lxlsques (leticia 
observa una época seca definida, por lo que 
distribuye más uniformema·ote a través del 
temperatura se rnantia1e sin rnayores variacic.nes. 

y F\.oerto As.i s 1 , no 
la precipitación 

año. Igualmente 

Vegetación o asóc:iac:ic:nes vegetales daninantes 

se 
se 
la 

Vegetación original: El piedemcnte llanero se enccntraba cubierto 
por bosque natural y vegetación de sabana ccn bosques de galería. En 
estas sabanas se destacan var-ias especies de gramíneas de los géneros 
Paspalun, Panicum, 1-blolepsis, Trachyl:x:JC;¡c:ou y L.eptccoriphiun; y entre las 
lego.uninosas especies de los génet-os StylosantJ-es, De:AIA:x:liun, Centn:Jsana 
y Calopogoliun. 

la vegetación ori~Jinal de la al ti llanura se enccntraba 
originalmente co1formada por vegetación de sabana ccn I:Josques de 
galería. En estas sabanas se destaca una amplia gama de gr-amíneas de 
los géneros Trac:hypogon (vestitus, ligularis, m::nb.Jfari), Pn::ln-1' •,,u• 
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(semiverbis, sell~, leptostachyus y bicornis), Trassia, Setaria, 
Digitaria y Paspalun (carinatun y pectinatun). 

En la orincx:¡uia mal drenada la vegetacien original está co1stituida 
por lambedora (U!ersia t-exandra), carretera (P. prustrata) y paja de 
agua (HynEnac:tne ~lexicaulis) en los bajos; y por guaratara (A. 
p..lf11JSSi), pasto negro (P. plicatulun), pasto blanco (P. versicolor) y 
A"ldropog01 (Sell~, leu ostachius, bicornis) en los bancos y 
banquetas. 

En la A'naz01.ia colombiana la vegetacien está c01sti tu.ida por bosque 
natural coro productor de bianasa, protector del suelo y prodLtctor de 
alimentos. 

llegetaciál predaninante en la a<:tualidad 

En el piedemc:nte llanero, en virtud de la •nayor fertilidad de 
SL~los y la bOldad del clima, se ha incorporado a la actividad agrícola 
LUla amplia za1a de estos suelos en cultivos de arroz, sor-go, ma.í.z, palma 
africana, algo:Jm, soya, plátano, yuca, cacao y caña panelera. 

Igualmente, para actividades ganaderas se han establecido t::~randes 

extensi01es de pastos introducidos COTO B. dec:unbens (el más di fLndido) 
pLUltero, guinea gordLtra, kudzú; y pastos de corte COTO elefante, king 
grass e imperial. 

han establecido importantes e>:tensiOles de 
dec:unbens , Car imagua , pLUl tero y gordLtr a, 
mal drenada, las especies nativas no han 

En la al tillanLtra se 
pastos introducidos COTO B. 
mientras que en la Or-incx:¡uia 
sido reemplazadas to:lavia. 

En la Anazc:n.ia, a través del prcx:eso de col01izacien, se han 
incorporado nuevas tier-ras a la actividad agricola y pecLtaria. 

En el piedemcnte amazónico y especialiTEnte en las vegas de los 
rios, se cultiva plátano, yuca, maiz, arroz, caña de azúcar y cacao. 

Los pastos introducidos de mayor di fusien en 1 a amaz01ia 501: 

pLtntero, B. decumbens, micay, imperial (se maneja en pastoreo), alemán, 
gLtinea y pará. Algunas fincas utilizan para corte, imperial, king grass 
y elefante. 

Marco soc:ioect:nómico 

TCM!laño: distribucien de fincas segén tamaño. 

En el Cuadro 5 se ilustra la distt-ib..tcien de los predios rurales 
para la z01a del piedem01te llanero. 

Se observa que de los 3.2 mill01es de ha c01templadas, 69"/. de las 
fincas en nl piedenonte SOl nenores de !:<.:> ha y correspcrtden a un 5% del 
área y a SLt vez Ltn 53"/. del área de piedem01te está co1centrada en el 2"/. 
de los propietarios. 
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0.1adro 5. Distrib.ICi~n ('l.) de la propiedad n.1ral por gn.1pos de 
superficie en el piedemc:n te de la Orinoqu.ia. 

Rango de 
&1perficie 

(ha) 

Menos de ~ 

100 
::<::•) 

20(1(1 

~ 

101 
~1 

Más de 

TOT,:t.. 

2(1(1(1 

Predios 

69.0 
11.1 
14.4 
3.8 
1.7 

18.549 

Fuente: Catastro IGPC, Bogotá, 1986. 

Propietarios 

67.4 
11.1 
15.2 
4.2 
1.9 

21.648 

&1perficie 

5.0 
4.3 

17.4 
19.9 
53.3 

3'..0:::37.435 

Ccn relacioo al área de al ti llanura, el tamaFio de las Luüdades de 
e:·:plotacic!n es mayor y la legalizaciér1 de la propiedad ante el catastro 
es menor, por lo que se presenta cano marco de re·ferencia el estudio 
efectuado por el proyecto ElES re<>lizado por ClAT ca• 1·elaci.oo a las 
áreas de mercado: Zona 1 = pró>:.ima al ner·catlo, a1tre Fuerte López y 
F\Jerto Gaitán y Zona 2 = alejada del mercado, entre F\.1erto Gaitán hasta 
el Vichada. 

En la ZO'la 1, el :(1{. de las fincas oscila entt·e 
un prcrnedio de 30~ ha, mientras que en la ZO'la 2 
fincas es de 6352 ha. 

!(1(1(1 y 3(0) ha, CO'l 
el pronedio de las 

En la Orinoqu.ia mal drenada, las fincas están dedicadas a la cr.ia 
e>:tBlsiva de tovinos. En SLI gran mayor.í.a la tenencia de la tierra no 
está legalizada y en LUla alta proporcioo SO'l sabanas COTI..Ulales, dO'lde la 
propied.~ es sobre los animales y no sobre las tierras. 

P.;u a la AnazO'l.í.a, Eo.n las zonas de piedemO'lte de Caquetá y F\.ltLunayo, 
la colO'lizacioo abarca Lna franja apro>:imada de 1(•) km, en dO'lde la 
propiedad de l~JS predios se ha venido legalizando a través de la accioo 
del Instituto Colombiano de ¡:;,-eforma Agraria (li\IXRA) (Q.1adro 6). 

El 901. de los predios rurales SO'l menores de H•) ha, mientras que 
los pre!dios mayores de 10) ha represa1tcu1 el 551. del área. 

TE!IlSlCia de la tierra 

u·, ejemplo lógico de la tenencia de la tierra se derruestra en el 
departaniBlto del Meta (Cuadro 7). 
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D..<adro 6. Distrib.<cién (/.) de la propiedad rural por grupos 
de superficie en el piedem:nte amazerüco. 

Rango de 
superficie Predios Propietarios Superficie 

(ha) 

< ::<> 70.2 67.2 22.8 
::<> 100 19.1 20.8 22.0 

101 500 10.0 11.1 29.9 
:;<)1 2(l(M) 0.5 0.'5 7.7 

> 2Cl00 0.2 0.3 17.6 

TOTPL 161.64 166.95 879.178 ha 

D..1adro 7. Tenencia de la tier·ra en el departamento 
del Meta, Llanos Orientales (.197<)-1971). 

Tenencia 

Propiedad 
Colcnato 
Arrendamiento 
Aparcería 
Otras formas 
Más de una forma 

Fuente: 1:1"4\E (1974). 

E>:plotaciones 
(No). 

10.982 
407 

3.339 
268 
320 
252 

15.568 

Superf ic.ie 
(miles ha) 

2.547 
42 

94(1 
5 

84 
5.3 

3.671 

En la Orinoquía mal drenada, la tenencia de la tierra en un alto 
porcentaje no está legalizada y el derecl"o de posesión se adquiere por 
ocupación. La mayor P.,rte son sabanas co1LU1ales, donde la propiedad es 
sobre los animales y no sobre las tierras; lo cual es un abstácLilo para 
la incorporacioo de tecnología. En el Cclquetá y F\JtLunayo, zonas 
representativas del Arnazo1as, la col01izacioo ha sido la forma 
tradicioni'll de po<.5E'Sién de los predios, mediante el proceso inicial de 
la agricultura migratori«. Particularmente 11\lXRA ha legalizado la 
propiedad mediante la titulacién en el piedemcnte. Los ríos han sido la 
vía principal de penetración y establecimiento de col01os en esta región 
del pa.ís!' aprovechando la riqueza de las vegt\S de l21s v.í.as para el 
establecimiento de cultivos de subsistencia y algunos e>:cedentes para la 
carercializacién. 
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En las zonas con b..oena infr-aestructur-a de vias ter-r-estres de la 
amazonia, el 70:%. de los pr-edios poseen t.itulos legalizados, mientr-as que 
en las regiones alejadas, las tierras están en poder de colonos sin 
titulo legalizado. La e>:plotació-1 de la tierra en esta regió-1 la 
efectúan los propietarios. 

Uso de la tierra 

La informació-1 se so..uninistra en el punto de "sistemas de producció-1 
pr-edominantes". 

La mayor concentració-1 de maquinar-ia se encuentra en el piedemonte, 
donde se pr-actica un sistema de agricultura comercial intensivo durante 
todo el año. La distrib..oció-1 de equipos se reso..ure así.: 

Parque de tractores: 

Cosechadoras: 

Orinoquia = 1.268 
Anazcr1ía = 33 

A'nazcnia y Orinoquia = BJ 

La utili.zació-1 de tractores se hace principalnente par-a cultivos 
agrícolas y mEnor propcwción para la preparacié.n de tier-ras par-a la 
siembra de praderas y control de malezas cot el uso ele la guadal'\a y 
"rolo". Ul tirnamente se está utilizando el rastr-illo para la 
recuperación de praderas degradadas. 

El uso de la combinada se hace para cosechas de cultivos 
convencionales y en pocos casos, para la recolecció-1 de semillas de 
pastos tropicales. 

Pra:io de la maquinaria 

Se estima el pr-ecio de los equipos as:í.: 
$3' 827.000, tanto para la Or·inoqLtia cono para 
combinadas $9':0')(1.(0) para l«s dO'.; rE~lic.nes. 

tr-actm·es de 
la ~zonia 

55 1-F' 
y las 

Pra:ios de alquiler de maquinaria 

El sistema de alquiler- de equipos se efectt:oa nEdi.ante la 
Lttilizacién de maquinar-ia local y la pr-ocedente de otr-as r-egiones del 
pdí.s, espL>ci<<lmente de los depar-tamefltos del Tolima y Cundi.nama.-ca, en 
épocas de cosecha de los cultivos convencia1ales en el piedemonte de la 
Orin:_quia. 

El costo pranedi.o 
Or-ino~uia se estima en 
pn:.necUo es de $7 .(M)(l. 

de los equipos. 

Pra:ios de la tierra 

ele prepar-ación de so..oelos 
$15.((>)/ha, mientr-as que 

Los datos anterior-es no 

en el piedemcnte de la 
par-a la altillanur-a el 
incluyen el transpor-te 

En el Cuadr-o 8 se repor-tan los datos sobre pr-ecio de la tierr-a en 
t.-es ár-eas r-epr-esentativas de la z~na en estudio. 
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Qoadro 8. Precio de la tierra en tres la:alidades, e::presado 
en miles de pesos/ha. 

Tipo Piedemc:nte Al ti llanura Piederrcnte 
Villavicencio Florencia 

Sabana nativa Escaso 5 ::.o 
Ccn pasto nativo 2:0) 5 ::::.o 
Por abrir 0.5 10 
Otras e lases 1.(10) 2::'(1 

Pn!c:ios de pnxictos e inSUIDS evaluados 

En el Qoadro 9 se detallan los precios de algunos productos e 
insumas para tres años. 

Posibilidad de las regicnes·de interés dentro de la estrategia nacia-aal 
de desarrollo del pais, en términos de: 

f'trt::enta.ie de crédito total agropecuario asiglado a la regiál 

La Orinoquia recibe LUl mayor a¡:orte del crédito nacicnal, por ser 
una regioo más desarrollada que la Anazcnía, con mayor infraestructura 
de vias y su cercanía a los centros de conSLuno. 

Ccn relacién al uso del crédito regicnal, el 93.3'1. en la ?mazcnia 
se utiliza en actividades pecuarias no sólo por SLI vocac.ién sino por el 
tipo de cultivos, la topografía, factores climáticos y edáficos propios 
de la regil!:n. En la Or·inoquia hay Lna mejor· distribLocien del cultivo, 
siendo mayor En la parte agrícola debido, entre factores, a SLI 
desarrollo tecnológico. 

La proporcién de créditu pecuario de la Orinoquia duplica en valor 
a la Amazcnia, en razén a Lona mayor utilizacién mediante la implantacién 
de especies forrajeras introducidas, el uso de razas nejoradas y 
utilizacién de sistemas de prodL~cién especializada. 

Por otra parte, el desarrollo de la agricultura en el piedemcnte 
llanero ha estirn..olado la u ti l izacién de tecnolc>gia más eficiente en la 
ganader-ía, para mantener un nivel ccmpetitivo en la agrjcultura y el 
desplazamiento de la ganadería hacia la altillanura, permitiendo la 
utilizacié.n de menos áreas. 

En este aspecto, es importante destacar la pr·esencia de los Centros 
de Investigacién del ICA er1 las dos regiones, lo cual ha permitido 
avances significativos en el desa:rrollo de la tecnología~ siendo más 
destacado er1 la Orinoqu.ta, al estar entre los cuatro ne.ior ubicados, lo 
que ha despertado el interés en los propietar·ios y productores para 
hacer uso de la tecnología ge1er·ada. 
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Cuadro 9. Precios (US$) de productos e insuaos en tres localidades de la Orinoquia y Aaazonia (años 
19a3 a 198S). 

Producto y/o insuaos Año Florencia Hocoa Yillavicencio 

aJ 1.11 1.04 1.00 
a4 0.93 o.aa 0.9b 
as 1.13 0.7b 

leche (1 ti aJ 0.21 
a4 0.27 
as 0.2S 

Gasolina (1 t 1 a3 0.2b 0.22 0.23 
a4 0.23 0.21 0.20 
as O.la O.lb 

Urea (kgl aJ O.Jb 0.2S 
84 O.Jb 0.32 
85 0.31 0.2a 

ftaquinaria aJ 9,a80I 21,930 

Tractor 70 HP 84 20,0SO 
85 21,2b5 

Hano de obrall 83 180.1 101.9 17a.5 
84 125.1 120.3 1Ja.9 
85 114.b 114.0 

Seailla de pastos para una ha en 1985: 
8rachiaria decuabens 33.3 
Andropogon gayanus 54.9 
Hyparrhenia rula 37.b 
Pueraria phaseoloides 43.4 

los equipos fueron ieportados directaaente. 
11 Valores del salario para JO dias. 

InvestigacialeS que se realizan y pr-ioridades 

Tanto en la Or-inoqu.ia como en la amazon.ia se encuentr-an centros de 
investigac:i&l par-a el desar-r-ollo agr-opecuar-io. Se destacan, La Liber-tad 
"'" el piedaronte llaner-o; Car-ifllCigcoa en la al ti. llanur-a, y Macagua! en el 
piedemcnte ama::énic:o; Gaviotas en el Vichada, la Cor-por-ac:ién de 
Ar-ar-acuar-a en el G..oaviar-e. 

La actividad de investigac:ién en el piede!!Olte llaner-o y del 
Caquetá se centraliza en Cllltivos. tales caoo: arroz!" cacao, palma 
africana, ma.i.z!ll sorgo, caucho, plátano, yuca, algodá1!1 soya, man.f, caup.i 
y fnotales. En ganader-.ia su or-i.entac:ién está hacia la nub·icién, 
manejo, salud y trejor-amiento en ganado de car-ne y de doble utilidad. 
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En la al ti llanur-a, la investigaciC:n se r-ealiza en fL•,ciC:n de pastos 
tr-opicales, ganado de car-ne en sistemas de pr-odLiccirn y algL"'os cultivos 
de pancoger-. 

Tanto en piedem:nte caro en al tillanLtr-a, la· investigacien está 
or-ientada hacia la utilizaciC:n mi.nima de insunos que pet-mi tan al 
pr-oductor- niveles adecuados, con L"'a mayor- r-entabilidad sin cambiar- su 
vocacien, tr-atando de dar- solucien a los pr-oblemas de uso y manejo de 
suelos y especies for-r-ajer-as; nutr-iciC:n, salud y manejo anima!. En la 
agr-icultur-a, además del uso y manejo de suelos, se bt.1sca dar- r-espuesta a 
los pr-oblemas de baja fer-tilidad, competencia de malezas, plagas y 
enfer-medades. 

Dispcnibilidad y calidad de carreter-as 

En el 0.1adr-o 10 se puede obser-var- la disponibilidad y calidad de 
car-r-eter-as par-a la Or-inoquia y la Anazonia. 

Es impor-tante destacar- que estas r-egiones, además del tr-anspor-te 
ter-r-estr-e se utiliza el tr-anspor-te flLIVial, especialnente en época de 
invien"lO. Los r.í.os principales sen: Ar-auca!' Casanare!' Cravo 1\brte, 
~t:a, Victlada~ B..taviare, lnirida, Vaupt~~ Ariat-i, Caquetct\, Ot-tegLiasa, 
Caguán, Putumayo, Or-inoc:o y A-nazo,as. 

0.1adr-o 10. Dispoübilidad y calidad eJe car-r-eter-as 
para la Orinoqu.i.a y la Anazonia. 

Tipo 

Pavimento (km) 
Afir-mado (km) 
Car-r-eteables (km) 

Or-inoquia 

244 
160 

3.731 

4.135 

Allazcnia 

~.)0 

167 
.1.::066 

1.733 

Planes y prugramas específicos del gobierno ca-.tral para el desarn:Jllo 
agropecuario de la regim 

Se nencionan algL"'os planes del gobier-no par-a el desar-r-ollo de 
estas regiones: 

Ft.PNIA 
FLPNlfiA 
FI\R 

= 
= 
= 

Plan Nacional de InvestigaciC:n A-;wopecuar-ia 
Plan Nacicnal de Tr-ansfer-encia de Tecnología 
Plan Nc-.c:ional de Rehabili taciC:n 

Cor-poracién de Araracuara 
Centr-o Nacional de Gaviotas 
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Problenas de la m•e cializac:Un de lecm y carne 

A ccntinuaciá• se mencicnan algLo·•os limitan tes en la 
caren:ializacien de productos pecuarios, ccncretamente carne y lecm. 

Eccnánicos 

El lento crecimiento de la 
la misma, debido al bajo 
poblaciál colonbiana que 
productos de la ganadería, 

demcmda efectiva y el reducido nivel 
poder adquisitivo de gran parte de 
no le permite e>:pandir su ccnswro 
en particular de carne y leche. 

de 
la 
de 

Precios inestables y poco rerunerativos a nivel de productor: La 
produccien ganadera de carne principalmente, está sujeta a ciclos 
de produccen y también a fluctuacicnes . estacicnales. Esta 
situacien a su vez se refleja en fluctuacicnes de precios, trUChas 
veces desfavorables y desestinl.llantes para los productores del 
scobsector ganadero. En el caso de la leche, si bien los precios 
tienden a ser r-elativamente más estables, SLI bajo nivel, 
tradicicnalmente ccntrolados por el estado hasta recientemente 
cuando se no:lificó esta politica. ha sido tUl fi1ctor limitante de 
especial importancia. 

Deficiente conercializacien: E>:cesivo nllnero de intermediarios que 
dificultan el proceso, lo hacen rruy a1qorroso y encarecen 
.innecs.'Saricunente el prcx:Jucto é:\l cc.nstUJ•idcn·- f.i.11al. O::urre 
pr-incipalmelte en ganado de can1e, leche y h-oevos. Las 
deficiencias en transporte de productos ccntrib._oyen a esta 
situacien, especialmente para leche en zcnas alejadas de ce1tros de 
conscuro impor-tantes, carne y ganado en pie. 

Falta de men:ados externos estables a precios conpetitivos: Esta 
si.tuacien a SLI vez es causada por falta de conpetitividad de la 
produccién pecuaria nacicnal, por las condicic:nes tecnológicas de 
la produccién en general y problenas en la calidad del producto 
(ganado y carne). Colcrnbia, para el caso de la carne vacLna, 
participa del nercado del área ccn aftosa, el cual es limitado y 
tiende a ser muy restringido. 

Alto y creciente costo de inSLIIllOS que inciden significativamente en 
los costos de producciá1: este es el caso particular de 
ccncentrados en ganado de lec te, avicultura y produccien intensiva 
de pon:inos, fertilizantes para el establecimiento y 
par-ticularmente mantenimiento de pastos, principalmente 
fertilizantes nitrogenados. La inscoficiencia de materias primas 
(sorgo y tortas oleaginUSCis en especial) para la preparacien de 
alimentos ccnce1trados y de fertilizantes, destacándose el caso de 
fósforo y úrea, can3 el principal factor limitante de fcndo en esta 
situacién. 

La dispcnibilidad de recursos de 
anteriores referidos, principalme1te 
ltl tino es especialmente cr·:i. t.i.co 
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(Pací. fico, la Or-inoqui.a y la l'mazo1i.a) y en par-ticular-, r-efer-ido a 
n~o de obra cc:n algén gr-ado de calificación par-a el ~ejo de 
ganado y la r-ealización de pr-ácticas requer-idas (ordeño, 
vacLnación, etc. ) • 

Scx:iales 

Insegur-idad social, r-obos y violencia en cier-tas zc:nas de pai.s. 
Estas c01dicio1es causan Ln fuer-te desestinLilo a la actividad 
productiva, causando frecuenterrente la emigración de empresar-ios 
prósper-os y di ficul tanda, en gener-al, el desar-r-ollo de la 
producción. Estos problemas se pr-esentan cc:n mayor- incidencia en 
el caso de bovinos de carne y leche y aLulque es menor- en los casos 
de porcinos y aves, su impor-tancia y efecto en pr-oductos 
individuales p..~ede ser- de gr-an cc:nsider-aciól y co1stitui.r- Ln fuer-te 
deses timul o. 

Contrabando 

Este pr-oblema se pr-esenta en particular- par-a el ganado vacLno en 
pie; el mar-co ilegal y los pr-oblemas sociales implicados amer-itan 
parA cc:ns.ider·ar-lo coro un l.imi.tant:e de .:índole soci.t::\1. t~ obstante!' 
este factor- en el fcndo es proble.na eco1ónico or·ig.i.nado por- las 
diferencias de precios entre el met·cado interno y ner-cados 
externos. 

Fal t<> de r-eglamentaciál par-a calidades y pr-ecios de pr-oductos, 
especialmente de la carne. 

Inadecuado sistema de tr-anspor-te de ganado par· a sacrificio y 
def ic ien te in traes tr-uc tur-a v ia 1 , que ocasi01ar1 daños en 1 a carla 1 y 
mer-nl<\s cc:nsider-ables en el peso del ganado que p.•eden lleg<w hasta 
de Ln 154. 

Crédito 

()r-ganizacicnes cni!diticias existentes en la región: 

F01do FinaJlCier-o Agr-opecL~r-io 
Caja de Cr-édito Agr-ario, Industrial y Miner-o 
Banco Cafetero en Villavicencio 
Cor-por-aciál Financier-a de Forento Agr-opecuar-io y de Expor-tacicnes 
(aFIAffiO) 
Instituto Colombiano de la 
Progr·ama de Desar-r-ollo 
( Ff'.OCESP#ifU.LO ) 

Reforma Agr-ar-ia ( II\IXRA) 
y Diver-si·ficaciól Zc:nas 

Pr·ogr-ama de Desar-rollo F-\.tr-al Integr-ado ( JJRI) (Hasta 1986). 

Institucicnes de faJEJlto agropecuario: 

Fo1do Ganadero del Meta 
Fcndo Ganadero de Clndina~nar-ca 
Fc:ndo Ganadero de Boyacá 
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Fcndo Ganadero de Caquetá 
Fondo Ganadero del Valle del Cauca 
Fondo Ganadero del H.lila 
Fondo Ganadero del F\Jtlunayo 
IIIPA ( lnsti tL1to Nacional de Productos AliREnticios 
CHXl..~) 

Caja de Crédito Agrario 
Secretarias de Agricul tLira: Divisién de Fonento Ganadero 
Banco Cafetero 
Banco Ganadero 

(antiguo 

Federacién Nacional de Cafeteros: Campañas de Diversificacién 

Tienen por objeto fonentar y mejorar la industria ganadera a través 
de la fonnación de conpañias con los asociados de cada fondo, en las 
cuales se adelanten programas conjuntos de inver-sión. El Banco Central 
(de la F\'e¡:ública) otor·ga cupos de crédito rotatorio a los fondos 
ganaderos. 

Caja de Crédito Agrario: 

Atiene las necesidades de financiamiento del pequeño campesino, 
enfocando el crédito cono un agente de cambio. y modernizacién del 
sector. Los recursos pr-ovienen de la captaciá-1 de recursos internos a 
través de depósitos a la vista y de at-orra, asi cono r-ede.=cuento ante el 
FF~· y cupos de crédito autorizados por la junta mcnetaria. 

Bancos Ganaderu y Cafeter-o: 

Sen establecimientos de crédito especializados, que desde el punto 
de vista de captacién de recursos oper-an en la misma forma que otro 
banco conercial. Sin embargo, difieren en los criterios de colocacién 
de recursos por cuanto por nonnas ccnst.itutivas deben p~entar LU1a 
estructura determinada de sus préstamos, cc.nalizando determinados 
porcentajes de los rubros hacia los SLtbsectores agrícola y pecuario. 

Secretaria de Agricultura: 

La Divisién de Fonento Ge•nader-o está encargada de las espEcies 
pecuarias, cuyo desarrollo es de interés ecolémico, asi cono de la 
<1sesoria o coordinación de actividades relacionadas, tales cono la Feria 
Exposicién. 

IIIPA: 

Esta empresa c01ercializa la leche en el Caquetá y desarr-olla 
actividades de me_iot-amiento ganadero c01 la introduccién de 
reproductores de razas E\..lt-opeets~ financiándolos 
Realizan di fusién de tecnologí.a en aspectos de 
nutrición, sanidad y siembra de pastos. 
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FederacUn Nacicnal de Cafeteros: 

Realiza actividades de diversificaciól en las zonas de piedenonte, 
fanentando la siembra de cultivos y establecimiento de pastos. 

Produ!:tcr"es a los que se or-iE!lta el crédito: 

El crédito del F01do Financiero Agropec:Ltario (FF~·) está orientado 
a mEdianos y grandes productores y c01 recursos propios la Caja Agraria 
atielde a los pequeños productores ccn pat.-i.ncnios por debajo de tres 
millones de pesos. Los préstanos promEdios concedidos son de cuantías 
bajas y frecuentemente insuficientes para las e>:igencias de las 
explotaciOles. 

La Caja Agraria además de atender el crédito corro intermEdiario del 
Fa1do Financiero Agropecuario, desarrolla actividades de fomento para 
peque;';os productor·es a través de recursos propios. HURA, DRI y 
F~(JDE~u.LO atiBlde a pequeños enpresarios, principal1ne1te a través de 
canalizacim de créditos e:<tentos provenientes de Bancos y Age1cias 
Internaci01ales, otorgados en ca1dicicnes preferenciales. 

Pr opot ción de crédito de distintas fuEntes ccn ,.,.pecto al crédito total 
regicnal 

En el O.tadro 11 se suministra algLUla informaciól sobre distrib..tción 
del crédito del Fcndo Financier-o AgropecL•ario por regia1es de la 
Orinoquía y A-naz01ía, asignado para 1985. 

O.tadro 11. Distribución del crédito de FFI'P por actividades (1985). 

Región Agrícola Pecuar-io /. 

CaqLoetá 642,664.750 599' 598 • (1()) 93.3 
Meta 4,693, 5B3.(MXI 933,818.4(M) 19.9 
Arauca 291 ,036.00) 2~~!1881.0.)0 88.3 
A'nazcnas 4,334.(M)0 4 ~ 3::."'-4 • (1(1() !(M).(l 
Ca sanare 1' 500' 754. ((M) 456, 591.2((1 :;'<). (l 
B.Jainía 2,4(M).(((I 2 !1400. (X):) 1((1.0 
F\.ltLunayo 105, 720.(((1 96, 897 . 4(M) 91.6 
Vichada 44 , 981 • 6(M) 31 ,652 .l(M) 70.4 
Vaupés 31 ,352.6CM) :;'(1' 844. 6(M) 98.4 

IDIPL 7,316,826.500 2,413,016.700 33.0 

En los subsiguie1tes O.tadros 12, 13, 14 y 15 se pueden observar las 
líneas de crédito e>:iste1tes para pequeños prodLtctores "'gropecuarios, 
otros programas semej.:v1tes a cultivos sEmestrales y créditos a medi;mo y 
largo plazo. 
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O..tadro 12. Líneas de cr·édi to e>:istentes para pequeiíos productores. 

Financiacién Plazo Tasa Tasa M<u-gen 
Actividad interés redescuento ,-edescuen to 

ha años 'l. 'l. 'l. 

aRTO Ft..AZO 
Ganadería de cria 14.(0) 1 19.5 15 80 
Ganado de leche 10.0(X) 1 19.5 15 80 
Doble propósito 14.(XXI 1 19.5 15 8(1 
Ceba bovinos* 30.(1(0 2 19.5 15 00 
Insunos para 

bovinos 9.(1(X) 2 

I'ED IPNJ Ft..AZO 
Siembra pastos 

corte 41.(1(X) .;;. 

Siembra pastos 15.(0(1 3 
Canpra 

reproductor 13<).(XXI 3 

* Para ceba dt~ ganado se autoriza la conpra de 15 ~imales coro má~·lino. 
Los intereses se cobran por trilrestre anticipado. 

O..tadro 13. Otros programas que se aserrejan a cultivos semestrales. 

Financiacién Plazo Tasa Tasa 
Actividad único interés redescuen to 

ha años 'l. 'l. 

Ganado de cría l4.<XX) l 23.5 20 
Ganado de leche 10.((>) 1 1'1argen de redescuento 
Doble propósito 11.(0) 1 70 
Levante y ceba 9 .((X) 2 Sobre interés b-imestre atrasado 
Ceba intensiva 13.0)0 1 Sobre interés trimestre atrasado 

Riego y drenaje por predio 80'l. del costo financiable del proyecto 
con Lul plazo de seis años. 

Anpliacién y mejoramiento 
financiables a cinco años. 

de vivienda campesina $300. (1(1(1 

Maquinaria el 9)'l. del costo financiable y ocho años de plazo. 

Reparación maquinaria: hasta LUl millén de pesos ca1 plazo de dos 
años. 
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Tasa de interés: 22"1. 

Tasa de redescuento: 20. 51. 

Margen de redescuento: 90.0% 

~ pnxLo<:t:on.s a largo plazo: 

Bovinos de leche: $ 120.(l(M) más B:•'l., plazo: 8 años. 

Bovinos de cría: $ éJ).(MX> más 80%, plazo: 8 años. 

Doble propósito: $ éJ).(l(l(l más B:>'l., plazo: 8 años. 

~lenEntarios: 

Vivienda campesina: $ 750.(0), plazo 8 años y 1 rres. 

Pozo profundo: $ 80.CM:I(I, plazo 8 años y 1 rres. 

Tasa de interés: 23"/. más Depósito a Término Fijo (DTF) a 3 años. 

Tasa d<? redescuen to: 21. 51. 

Margen de redescuento: 951. 

Cuadro 14. Créditos a m:diano plazo. 

Detalle Cantidad Tiempo 
$ Ai1os 

Pasto clim:o frio 41).0(10 3 
Pasto clima medio 4o. c•:l(l 3 
Pastos clin~ cálido 26.(X)) 3 
Pastos de corte 41.(l(l(l 3 
Sjembra tradicional 10.(l(l(l ., 

..:. 

Adec:uacién de tierras 801. CFF'* 6 
Sistema riego-drenaje 801. CFF'* 3 
Maquinaria agricola BO'l. CFF'* 6 (con o sin 

equipos) 
Implementos y equipos B:>'l. CFP 4 
Reparacién maquinaria hasta 1.5 millones 2 

* Intereses: ::.:'3'/. más DlF (cobro de intereses ba.io ccndiciones 
espocciales). 
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Cuadr-o 15. Cr-éditos a lar-go plazo. 

Detalle Cantidad 

Bovinos de leche 
Bovinos de cr-ía 
Doble pr-opósito 

COmplementar-ios: 
- Vivienda campesina 
- Pozo pr-ofundo 
- COmpra finca pr-ofesienales 
-·COmpr-a finca pr-ofesionales 

$ 

120.(l(M) 
55.000 
6(1.(0) 

750.(MXI 
80/. CFF 

4 • 8 mi 11 enes 
5.8 millones 

Tasa de inter-és: 24.5/. más (DTF más 3). 
Tasa de redescuento: 23"/. 
Mar-gen de r-edescuen to: 90/. 
Cobr-o de inter-eses: tr-imestr-e anticipado. 

Calidad de los servicios prestados 

Plazo Gr-acia 
A'ío 

8 + 1 mes 4 
8 + 1 rnes 4 
8 + 1 mes 4 

8 + 1 mes 2 

10 
1(1 1 r-ehabi lit. ) 

La administracién del cr-édito presenta obstáculos que dificultan la 
pr-estacién del ser-vicio y los pr-ogr-amas sen poco fle><ibles. tendiendo a 
hacer-se un n10111ejo rruy mcnetar-ista del cr-édito agr-opecuar-io, lo cual lo 
hace fr-ecuentemente r-estr-ictivo en el sector-. 

Otr-a limitacién de este cr-édito es que en a• mayoría se otor-ga a 
cor-to plazo, lo que es un gran limitante para ampliar la base prcductiva 
del sector como nejora de tierr-as, equipos, maquinar-ia, constn.tcciones y 
conpr-a de semovientes, que por at natur-aleza requier-en financiaciones de 
nediano a largo plazo. De otra parte, la orientacién del crédito está 
dada hacia el interior- del país y no co1tanpla otr-os aspectos propios de 
la Orinoqu.ia y de la A-n.-.zon.í.a. 

Sistemas de pn:xluccién pr edoninantes 

Los O..tadros 16 y 17 indican la extensién y zonas cultivadas en el 
piederncnte de la Orinoqu.ia y la Anazonía. 

En el piederocnte de la OrinoqLt.ia, el cultivo cOI'TErcial de mayor 
difusién es el ar-roz con 86.6éJJ ha, siguiendo en importancia el maíz y 
el plátano. El ár-ea total de cultivos es de ~(>8.242 ha. 

En r-elacién al pieda001te .3/nazénico, la atperficie cultivada es de 
80.9(1(> ha, en dende el cultivo de mayor cobertura es el maiz con más del 
:<>Y. del área y en segLndo lugar-, el plátano; cultivo que se viB1e 
reduciendo en extensién por varios p..-oblemas ele enfe..-medades y plagas. 
En gene..-al, la rnayoría de cultivos en esta zo1a ho3il sido limitados por 
plagas, enfemedades y malezas, crno consecuencia de factores climáticos 
y edáficos adversos. 
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D.tadro 16. E>: tensió-o (ha) de zcnas cu 1 ti vadas en el 
piedeux:nte de la Or-inoqcoia colcxnb.iana. 

Región geogr-áfica 
D..ll tivo Total 

Meta Casanar-e Ar-auca Vichada 

Arroz 73.818 14.8(X) 86.618 
Algodón 3.946 60) 4.346 
Maíz 9.371 7. 781.) 20.0(>) 37.151 
Sor-go 12.((1<) 1.1((1 13.1((1 
Cacao 5.:!((1 7 .:;;:((1 12. 5(1<) 
Palma 7.982 988 8.89) 
Yuca 3.039 3.5((1 4. :!.6(1 10. 9(M) 
Plátano 15.771 S.CMXI 10.85(1 31.621 
Fr-ijol lB) 414 594 
Caña 1.975 3<)(1 3B.:O 2.695 

lOTA!... 131.138 33.300 43.204 la) 208.242 

Tanto en la Or-inoquia cano en la i'mazonia el colcno establece el 
cultivo gener-almente de subsistencia: plátano, yuca, maiz, ar-r-oz, que 
oc:asicnalmente gener-a algunos e>:cedentes par-a comer-cialización. 

D.oadro 17. Extensim de cultivos en el piedemcnte de la 
i'mazonia colombi&1a. 

D.ll tivo 

Maiz 
Plátanci 
Yuca 
Café 
Caña paneler-a 
Palma afr-icana 
Cacao 

lOTA!... 

Región geogr-áfica 

Caquetá 

35.(0) 
10.5(1<) 
7. 5(1) 
4.9(1(1 

7(x) 

1.0(1<) 

168 

Futumayo 

9. 7((1 

8.6(>) 
1.5(1<) 

21.300 

Total 

44.7(0 
19.1<XI 

9 .((X) 

4.91)1) 

700 
LOCO 

80.900 



Uso de la tierra 

El D.1adro 18 pr-esenta los datos relacionados con el área de pastos 
introducidos y nativos en la Orinoquia y Amazonia. 

D.1adro 18. Area en pastos de la Orinoquia y An:~zonia. 

Pasto 1-Ec::táreas 

ffili\ILl.JIA 

Brachiaria decunbens 
Hyparrha-.ia rufa 
Melinis minuti flora 
Panicun maxinum 
A-ldr e, • o;-cn gayariJS 
Pastos de corte 
Otras especies introducidas 

Total pastos introdLcidos 
p1.stos nat·ur-ales 

Total área en pastos 

~ZCNIA 

Introducidos 
Nativos 
Total área en pastos 

Especies introducidas: p..111tero, 
gLtinea, imperial y elefante. 

6(1C>.(MXI 
170.C>XI 

21). (I(X) 

4 .(1(1(1 

10. (l(X) 

2.(((J 

1.000 

9)7 .C•X> 
19.096. 7(>) 
19,903.700 

355.000 
877 .:!.(>) 

1 '227. 3(1(1 

braquiaria~ micav, 

En la Orino:¡uia, el pasto introducido de mayor di fusién es el B. 
decunbens esp<J<:ic.lmente en el piedemonte c:on 6(1(1,(1(>) ha, seguido por H. 
rufa, el cual está paulatin<VJente desapareciendo por limitan tes en la 
tolerancia al cc.nlEni<.kl y saturacién de aluminio de los suelos. El área 
total de pastu.,; introducidos <.-'S de 9:>7 .((1(1 h.~, lo que representa el 4Y. 

del área total en pastos de la región, el cual es de apro><imadasr>Ente :20 
millones de ha. 

Ccn relacié.n a la Auazc.nía, las esJ)I?Cles introducidas cubren 
alrededor de 355.CMXI ha que repr-esentan el 3Y. del ár-ea total, cuya 
e>:tensién es de 1.'ZZ7 .3(>) ha. El ár-ea de especies nativas se ha 
jncretrx=ntado prJr la ut.i.li::C\cién .in.Jdecuada de especies caro p...u1ter-o, 
m.icay, imperial (en pastor-<e'L•). no toler-antes a los pr-oblemas de Al y a 
la canpetencia con malezas y sobrepastor-eo. Entr-e las especies 
intr-oducidas se destecan B. decumberts, micav y p..111ter-o "" zonas recién 
de:mcn tc,das. 
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Pr~tic:as c:ul turales 

Los cultivos generalmente se utilizan a njvel canercial. por lo 
tanto, en la siBilbra y en el desarrollo del cultivo, asi como también en 
la cosecha y beneficio del producto, se realizan las prácticas 
ct.il turales requeridas por cada cultivo en cada localidad. 

Algunos cultivos generan residuos de cosecha que son utilizados por 
los ganaderos como socas de maiz, sorgo, arroz y vástagos de plátano. 
De la agroindustria se generan algunos subproductos caro tm-ta de palma, 
harina de arroz, que son utilizados por las fábricas de concentrados. 
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En este diagnóstico se citan algunas características del pais que 
guardan relaciál con la situaciál general de los pastos y forrajes y su 
investigacién. Asi mismo, se detallan también las diver·sas condiciones 
que caracterizan los grandes ecosistE<nas de Costa Rica en los que se 
desarrolla nuestra ganadería. Los aspectos que se refieren en <mbos 
casos, son de indo le social, econÓ'Ilica, técnica y cien ti fica. Por 
tanto, este estudio ccnsta de dos partes, la prinera re>ferida a la 
totalidad del pa.is y la otra a cuatr·o ECosistemas principal<.>s. 

Ubicación geográfica 

~ralelos 

85°57' 57"' 
o. 

Costa Rica se localiza en Alrérico. Central entre los 
8°2' 26" 9..1r y 11°13' 12" N y los ner·idianos 82°33' 48" Este y 
con una latitud media de 10°N y Llfla longitud media de 84°15 · 

Limita al norte con la Rep)blica de Nicaragua, al sur 
ReP,:1blica de Panamá, al este con el Mar Caribe y al Oeste con el 
Pacifico. 

División territorial administrativa y centros ¡x:lblados 

con la 
Océano 

El pais u:r1 L"·'a área de 51..1(x) kn? se divide administrativamente en 
siete provincias. 79 cantc..,es, 407 distritos, villas, barrios, poblados, 
fincas y haci<.-ndas (Alpizar·, J., 1.983). Las ciudades corresponden a 
las provincias y cantones, et'b-e las que se er1cu<.•ntra 8...'111 José que es la 
capital del país. 

Vias de carunicación 

Este pa.í.s c.uE:'f'lta con una qt-an e:-:tensién de caminos donde se ha logrado 
clasificar- la re0 cantcnal v la nacicnal c<:n LUl total de 21 .. 844 km~ de los 
cuales 20.625 k111 corre:srx::ntiEf"l a la red cantcnal, lo que no incluye la red de 
caminos no e lasi f icados que correspondEYl a caminos n•sticos y veredas. 

Se cuenta además cc.n un aeropJerto inten1acional ~ dos de uso 
alten1o, varios a nivel nacicnal y nu.chas pistds oficiales y pr·ivadas. 

* lnqs. Aqrs., fMirüsterio de Agricultura 
GE.;eral- de SoÚud y Producciál Pecuaria, 
Forrajes, Heredia, Costa Rica: 

v Ganadería~ Direccién 
Departanento de Pastos y 



Asi mismo, se tienen cinco puertos maritinos principales~ dos en el 
mar Caribe y tres en el Ck:éano Pacifico. 

Costa Rica cuenta ccn una poblacién tot"Jl de 2,46(1.226 habitantes 
en LUla densidad media de 48 habitantes por km

4
• El mayor porcentaje de 

poblaciál por provincia se encuentra en San José (36%), mientras que 
Limál repreo-_,enta el 7.6% de la poblacién, siendo el porcentaje mas bajo 
de las siete provincias. 

Mar-co scx:ioeccnOmico 

TamaF.o, uso y t:.erlBlCia de la tierra 

La mayor parte de 
del productor (86%), 
tenencia. 

las fincas ganaderas de Costa Rica son 
siguiéndole en importancia formas 

propiedad 
mi>:tas de 

La d:istrib..tcién de las mismas~ se.Jt:tn su t¿un.:.tfío, nLtest.t~a que el E:Jl7/. 
del total de ganaderos ocupan fincas co1 áreas fllE'flores a las 100 ha, las 
que representan LUl 31% del total de las tierras dedicadas a la 
ganadería, de LUl total de 43.699 e>:plotaciOles CBanco Central de Costa 
Rica, 1983). 

Es decir, en 
ganaderos tienen 
actividad. 

términos generales, que aproximadamente LUl 10% de 
en SLis manos el 70% de las tierras dedicadas a 

los 
la 

El total de las tierras gar1aderas ocupan el 44.5% de toda la 
extensién (4,871.200 ha) en diversos usos. Pese a ello, se utiliza 
suelos cuya vocaciál es para otros usos, en una proporciál aprm:imada a 
las 295.071 ha (Cuadro 1). 

Sin embargo, quedan áreas de aptitud ganadera sin e>:plotar en las 
regi01es Bn.nca (44.244 ha) y 1-Uetar Atlántica ( 133.507 ha). En el 
CUadro 2 se nuestra el uso actual y la capacidad de uso de las 
diferentes regicnes del país. 

Por ejemplo, se podrán activar 236.(1(1(1 ha (Chorotega 110.(0) ha, 
Bruncan 75.(1(1(1 ha y 51.(1(1(1 ha Central por nedio del regadío (Alpizar, 
J., 19B3) y áreas aLUl mayores COl obras de canalizacién. 

El área de ganaderia nuestra LUl e>:cesivo cubrimiento c01 pasto 
jaragua (Hyparrt-e-¡ia rufa) (Cuadro 3), en LUl 37"1. que representa a la vez 
la misma proporcién en que se encuentran todos los demás pastos 
mejorados jLntos, ccn la desventaja de éstos de ser poco resistentes a 
la sequía y tener LUl valor nutritivo muy bajo al igual que su producciál 
de materia seca. A pesar de esta cirCLnstancia, todas estas pasturas 
son la base alimenticia del hato naci01al (2,276.;:'(1(1 cabezas) COl LUla 
taSCl de e>:pansién anual de superficie de aquellos de LUl 3.7"1. (Banco 
Central de Cos~; Rica, 1983). 
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Cuadro J. Distribución de superficie por regiones (oiles de ha). 

Cultivos Cultivos Forestal: Otros 
Regiones anuales peroanentes Ganadería protección y usos Total 

conservación 

Central su 153.1 5b3.011 357.2 82.250 1109.9 
Chorotega 59.7 21.8 731.420 202.b 5b.m 1248.4 
Huetar Atl~ntica 17.2 b4.b 232.927 b07.2 42.397 1044.0 
Huetar Norte 4.1 9.0 359.b05 357.2 20.20b 512.b 
Brunca b0.8 b3.7 279.07b 437.1 22.103 904.1 

TOTAL 198.3 312.2 2,1bb.bb9 1 '9bJ.3 223.531 4871.0 

1 4.1 b.4 44.5 40.3 4.7 100.0 

Fuente: Pastos y Forrajes, FAO, Costa Rica, 1983. 

D.Jacl.-o 2. Relacien entre el uso actual y la capacidad de uso de las 
tierras ganaderas segLn regiones. 

Regien 

Central 

Uso actual 
ha 

~'63.011 

Capacidad de LISO 

ha 

357.~)2 

Relacien entre uso 
actual vs. capacidad 

de LISO 

Cho.-otega 7!.1.420 ~"04.165 

1.57 
.1..37 
0.86 
1..24 
0.64 

Bnu·1ca 
H.tetar 
H.tetar 

TDTPL 

Fuente: 

279.706 323.9~) 

Norte 3~9.6(1~ :28'~ .547 
Atlántico 2:."2.927 366.4~4 

2,166.669 1,871.598 1.16 

SEPSA, Departamento de F'rogramacien. Encuesta Nacional Ganado 
Bcr/ino, 1982. 
SEF'SA, Diagnóstico Sector Agropecuario, 1962-199:). 

Empleo 

El SLtbsector pecuario ocupa, a través de las fincas ganaderas, la 
mayor extensien de tierras del sector 15.1%), sjn embargo, el empleo 
generado y por ende el nLunero de perscnas ocupadas por hectárea son lll..ty 
bajos (17"1. y (1,<)21, respectivarrente), aunque la FEA (perscnas 
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eccnémicamente activas) relativa al sector aqrope.cuario a nivel nacicnal 
es de 19/ha. Las regicnes que poseen la mayar dispcnibilidad al 
r-especto sen la de H..tetar 1\brte y la Charotega ccn 49.3 y 36.2 ha/FEA, 
respectiv;;vrente. La regiál central es la de rrenor relaciál co1 apenas 
8.6 ha/FEA. La H..tetar Atlántica y Bnu-•ca ccrt :0.).4 y 19.1 ha/FEA 
(Alpízar, J. 1983). 

D..tadra 3. Distrib..lcim del área nacicnal de pastos, segt:n especies. 

Nombre científica 

Hyparrhenia rufa 
AxCriOp.JS CUI ... essus 
Cyl ICid<ri nlemfualsis 
Brachiaria sp. 
Ischaaium indicun 
Brachiaria nutica 
f'Enniseb.Jm J1.i1lll.li"aJI 

TOTAL 

Especie 

Jaragua 
NatLtral 
Estr-ella 
Brachiaria 
Ratana 
Par á 
Gigante 
Otros* 

Are a 

810.410 
474.410 
296.970 

99.::0.60 
93.71(1 
66. 5:<) 
56.86(> 

2éB.400 

2,166.670 

Particip. 
% 

37 
22 
14 

5 
4 

12 

1(W) 

* Incluye ~linis minutiflora (calinguero), Panicum maxinum (guinea) 
y f'Enniseb.Jm clandestinum (kikuya). 

Fuente: Encuesta Nacional de &"1ada Bovina, 1982. 

Maquinaria 

Cano características propias del país, se presenta a lo largo del 
territorio desarrollo de los cultivos agrícolas y así la distr-ibución de 
la maquinaria agrícola necesaria para el establecimiento de los pastos, 
segt:n el tiempo de negaciaciál así será la facilidad de la adquisicim 
de la maquinaria en la época de siembra, se puede decir que, a nivel 
nacicnal no hay l.imitcv1tes para el uso de maquinaria, ¡:._.>era si hay LUla 
gran limitante topográfica en el uso, debido a que la mayoría de las 
fincas pre<""..oentan topografía quebrada de pendientes mayores a 40%, que 
hace di H.cil la pr-eparacim RECánica de los terrenos dedicados al 
establecimiento de !Ji.'stos. 

En 1973 el país tenia 5.4...'2 tractores ag.-.ícolas p.,•ra 198.:/:W) ha 
agr·í.colas!l es decir!l 3'0.~) hc."\/tractot-. 
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Precio de la tierra 

En Costa Rica el precio de la tierra es rn.ty alto y variable en las 
diferentes zc:nas del pais, atendiendo a los siguientes factores: el 
reducido tamaño del pais, estabilidad poli tica y social, variabilidad de 
ecosistemas (BST, Ef-IT, E4'HT, Ef1B, B=M, FF'SA), vias de carLulicación rn.ty 
amplias, la corta distancia a los grandes mercados, desarrollo de 
cultivos no tr-ad.icienales caro métodos .intensivos de p..-oduccién, la gr-an 
expansién del ur-banistrO y tur-ismo. Lo anter-ior- hace que se den· pr-ecios 
de la tier-r-a en la siguiente p..-opor·cién: Meseta centr-al (Bp11b) $16.::<:•) 
LE/ha; Ver-tiente Atlántica (Bnht) $8.250 a $6(1(1 LE/ha; Pacifico Sur
(Bht) $350 LE/ha; Pacifico Seco (Bst) $7(1(1 LE/ha. 

Precios de insumes y prcdul:tos agrupecuar-ios 

Los pt·ecios en los ül tirros tr-es años han mantenido LU1 leve y 
censtante ao.unento, e>:ceptuando los fer-tilizantes que en el año 1986 
bajar-en su pr-ecio (no se incluye el 1(>-~0-10). Por- ot,.-a par-te, debe 
tanar-se en cuenta que no existe estacicnalidad en las variaci01es de 
pr-ecios, ya que los mismos fluctúan cr:n r-elacién a los precios del 
mercado intemacional (Cuadn> 4). 

Algunos aspectos sobre el precio, valor de la produ<:c:ién y mercado 
de la carne y leche 

Precios: El compor-tamiento de los precios de la carrte en el 
mer-cado nacienal ha mostr-ado, dur-ante los úl titrOS cinco años, LUla 
tendencia alcista cen mar-cadas fluctuaciones en los meses de diciembr-e, 
ener-o a jLUlio, julio cc:n LUla caida de pr-ecios hasta octubr-e. 

Sin embargo, se ha obser-vado 1.111 incremento ccnstante de dichos 
pr-ecios (Q.tadro 5). 

Es jmpor·tante tener presente que las estimacicnes de precios para 
años siguientes indican que la tendencia alcista ca1tinuará, per-o en LUla 
forma más atenuada, salvo la influencia de factores na.pr-evisibles. 

Lo,; pr-ecios de la leche han tenido gr-an incr-emento en los úl tinos 
13 años (hasta un B)Y.), aLUlque en algLu1as épocas los miSfi'OS fueren 
ccr1stante:..,; p:>r per-iodos de tres o cuatro años (O.tad..-o 6). Debe tomarse 
en cuenta que no hay estacir:nalidad en los pr-ecios, debido a que los 
mismos sen fijados por el Gobiemo de la República, atendiendo no sólo a 
factores de oferta y demanda. 

Valor de la prlJducc:ién: La ccntribJcién del valor de la pn:duccién 
del ganado vacLU10 al valor br-uto de la produccién agropecuar-ia 
(ct 4,:0.63.(1(•) millcr1es de colcr1es para el año 1984), es de vital 
importancia en Costa Rica, ya que el mistrO se ha mantenido ~-or rruchos 
años~ ocupc"'U'"ldO el tercer lugar- en importancia. 81 lo refer-ente al valor 
agregado de la produccién, la actividad ganadera da LUlO de los mayores 
aportes, ~ 4.0~-Q.O(x) par·a ese misno año. La relvcién de vvlur ag,.-egado 
y valor- bruto es de 9.3:1., siendo ésta la mayor ccn respecto a todos los 
demás rubros agro~uar·ios .. 
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O.tadro 4. Precios de inSLmos y productos en dólares durante los años 
1984-1986 en Costa Rica. 

Descripció-1 

1 Jornal (día) 

Equipo 
Tractor agrícola 45 HP Ford 
Bonba fumigadora de motor 10 1 t solo 
Bonba espalda Carpi 17 lt 

Materiales 
Alambre de pLtas, rollo 335 
D..tchillo :28 Collins 
Grapas lkg) 
Pala corta (u) 

Productos 
Ca~= 46 kg 
~ =-=~) kg 
Urea= 50 kg 
P o = ::<::> ko 
s3l~ito de¡(- l'g = ::<::> kg 
1(}-:'.Q-10 ( kg) 
Paraquat (lt) 
2.4 D (6 litros - galón) 
Ro..tnd-up :'6'Y. ( lt ) 
Tardón 101 (galoo) 
Dipterex 959'J ( 2B:>) ( g) 
Cymb.tsh 2. 5 CE 1 Hs 
Lannate 100 g 90Y. PS 
Malathion 57"1. (l t) 

1 dólar= 61.70 colones. 

1984 

( ) 

283 
63.31 

13 
2.86 
(>.61 
4.65 

LC/\) 

7.27 
18 

10.24 
3.56 
7.98 

18.14 
29.41 

1.96 
31.80 

2.78 
3.21 

1985 

( ) 

14968 
291 
76.5 

11 
3.14 
(1.71 
5.10 

1.3~1 

8.87 
18.34 

11.51 
12.32 

4.B:> 
9.17 

19. :'.(1 

?4.49 
2.26 

42.56 
3.29 
4.18 

Fuente: Informes de la Dirección de M?rcadeo Agropecuario, MC6, 
1985-1986.C.R. 

1986 

51.0 

16632 
:'83.9 

78.62 

16.72 
3.22 
0.7"7 
5.58 

1.57 
8.76 

11.66 
14.5 
10.?6 
12.61 
4.78 
9.64 

20.58 
::!.6. 80 
2.32 

48.85 
3.B3 
4.67 

M?n:ado de la leche y carne: La totalidad de la producción de 
leche en Costa Rica se conSLtme en el mercado nacional, deb.i.do a que SLIS 
costos de producción la inhabilitan par·a tener precios competitivos en 
el e>:tranjero. Esto se e>:plica debido a qLte esta actividad 
tradicionalmente ha tenido costos al tos de inversión en tierr·a, 
setrovientes, instalaciones y equipos y en su oper-acién pm- los costos de 
mano ele obra y alimentacioo principalmente, ya que ésta se ha basado en 
pr·oductos co1centrados cuyos materiales en gran proporcioo SCI1 

importcdos. 
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O.tadro 5. Precios pranedio mensuales por kg carta! caliente!' en 
de 1981 a 1987. 

Meses 1981 1982 19B3 1984 1985 1986 

Enero 16.98 33.72 ::8.(>2 63.03 57.45 62.32 
Febrero 17.75 35.51 61). 52 63.56 ::8.35 63.71 
Marzo 18.62 40.00 63.41 65.31 60.61) 65.42 
Abril 19.81 42.90 63.72 67.29 61.27 67.96 
Mayo 21.52 47.29 63.60 67.13 61.41 68.92 
JLUlio 21.63 53.40 64.84 66.66 59.94 70.:20 
Julio zo. 91 56.84 66.16 65.15 57.80 }8.83 
Agosto 20.71 55.33 64.45 63.52 56.(>9 69.49 
Septiembre 21.20 54.45 65.39 61.57 61.(•) 71.84 
O:tubre 23 .. 33 56.25 t_-;,3.86 58.17 60.42 68.15 
1\bviembre 25.59 5'-1. 73 63.43 57.77 61). 53 74.70 
Diciembre 28.(>9 ::-a.88 64.01 58.15 61). 73 77.03 

Ff.O'EDIO 21.35 59.53 63.07 63.32 59;67 69.92 

O.tadro 6. 
1975--1987. 

Precio del litro de leche fluída de 

Fecha 

22-(12-75 
05-(>4-75 
14-(>9-78 
27-(•2~) 

Z'."~l2-B:> 

13--<)4--i31 
21-(>9--i31 
12--<)3--i32 
2(H)8-82 
ce-11--a2 
04-(17-84 
(l5-(17--i35 
01-(>4--i37. 

Fuente: M.E.E.C. 
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Precio al detallista 
( lt) 

2.05 
2.5~ 
2.97 
3.76 
4.05 
4.46 
5.64 
8.70 
13.~1) 

13.B) 
14.55 
16.35 
19.65 

col ates 

1987 

8).21 
82.42 
88.78 



En lo l'"efel'"ente a la carne, se mantiene" los nel'"cados 
intemaci<roales de Estados Ulidos y Eur-opa, ca1 1'"estriccia1es dadas por 
las cuotas asignadas a nuestl'"o país, lo que se manifiesta en la 
disminucirn de sus expol'"taciClles de can1e y el aLUJento del CCllSLUlO 
intemo de la misna, por- lo qLte a su vez, ésto h....=~. disminuido la 
utilizaciC.1 de la capacidad instalada de las beneficiadol'"as de came (a 
LU'l 35'l..), cuya infraest:n..tctura f:í.sica y principal ingreso econónico se 
cii'"CLnscl'"iben principalmente a la e>:portacim de ese producto. 

Crédito 

El crédito al sector agropecuario ha venido fLncionando por medio 
del Sistema Bancario Naci01al, el cual está integrado por cuatro bancos 
conerciales y c01trolado por el Banco Central de Costa Rica. Ula 
característica del sistema es la existencia de JLntas "\.orales, formadas 
por representantes del Banco y vecinos del Jugar, quienes ccnsti tuyen Ln 
elemento positivo en la adecuada distribuciC.1 del crédito a nivel 
regional. 

El Sistema ~1ancar·io Nacional ha dedicado LUla p.;rte importante de 
sus recursos al financiamiento del sector aqrapecuar-i.o. La oran mayoría 
de los programas de crédito r5tán diseñados para operar a corto plazo. 
Los bancos conei'"Ciales operan cas.i íntegramente con recursos 
provenientes de depósitos y redescuentos en el BaJ oc:o Central, y c:rédi tos 
externos en menor medida. Recursos que SLTI insuficientes y además 
tienen poca f le>:ibi lidad, pues en su mayor parte, SCl1 recursos atados. 
El sistema bancario no puede realizar Of:.-eracic.~1es de créditos a base de 
su capital, Jo que marca Lna diferencia entre la banca de desarrollo y 
la banca carercial. La dependencia casi total del sistema en los 
depósitos y operaci01es de redescuentos, ha obligado a Jos bancos a 
mantener una política ca1servadora de crédito, que en cierta forma 
dificulta el crédito para pequeños agt-icul tores. 

Por otra parte, debe tanarse Ell cuenta que tradicia;alnente la 
mayor parte de los martes asignados al SLrbsector pecuario, se ocupan 
para financiar otros rubro<..; diferentes al de pastos y forrajes, tal es 
el caso que, durante el año .1981 sólo se dispuso del 0.81/. de los f01dos 
disponibles para pastos y forrajes (Direccim General de Estadistica y 
Censos, 1984). Sin embargo, e>:iste la oportunidad de dirigir Lna mayor 
prupoi'"Cim de los recursos eccnC.nicos hacia ese rubro en el año de 1987, 
ya que se CLrEllta c01 <...,a asignacim global para el SLrbsector de ~ 1.104 
millones ($18,024.490). 

Instib.Jcicnes de fanento 

El ~ro, a través de sus direcci01es regi01ales y aqEllcias de 
e>:tensirn, distribLr.í.das por todo el pa.í.s, 501 las Ellcargadas de la 
asistencia técnica al prcx:luctor, siguiendo los lineamientos de las 
direcci01es cElltrales o las pol.í.ticas prioritarias del Ministerio, a su 
vez~ otras institucicnes cato Síst_ema Bancarjo Nacicnal. Ccnsejo 
Naci01al de la Producc.ién, Instituto de Desarrollo ~w<wio, el Instituto 
Nacic:nal de Aprendizaje~ prestan algunos servicios coro: crédito,. 
conei'"Cial izaciC.1, t.i tulac.iC.1 de tierras y capac.i tacim, respecti vanente. 
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Por medio de ccnvenios se realizan investiga<.:icnes y validacién en 
las estac:icnes experimentales y en las fincas de pn:ductores ccn 
institucicnes intetnac:ic:nales coto IICA, CIID, CIAT, tHI-F-a::l<, F?'íl, 
1-EIFFEF.S, GTZ, CEE y ccn institucicW1es nac.icnales de educacil!n superior 
ccmo l.hiversidad de Costa Rica, l.hiversidad Nacicnal, l.hiversidad 
Estatal a Distancia, Insti tute Tecnológico de Costa Rica, Centro 
Agrcnómico Tropical de Investigacién y Enseñanza. También las casas 
comerciales dan cierta asistencia técnica a los productores, para 
proToc:icnar la venta de sus productos. 

ZalaS de vida o formacialeS vegetales 

El pais se encuentra ltx:alizado en la regién tropical, con pisos 
altitLtdinales que van desde el piso basal hasta el subalpino, enmarcado 
de zcnas de vida muy divet-sos, que incluyen desde el bosque seco 
tropical (Bst), hasta el páramo pluvial subalpino (F'psa). 

Series de suelos 

En el Qtadro 7 y Fjgura l (Alpi.zar, ;J., 19B3) se obset-va 1"' gran 
predominancia de suelos de baja fertilidad que, C:LU1ad0'3 a la l?.!·<cesiva 
pendiente de enormes áreas del pais, dificulta nucho el desarrollo de 
las actividades agrícolas y pecuarias. 

Qtadro 7. Tipos de suelos de Costa Rica. 

Serie 

I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 

Alfisoles 
En ti soles 
Alfisoles y Ultisoles 
Ultisoles 
Espodosoles 
Espodosoles ·Inceptisoles 
Entisoles e lnceptisoles 

Area 
(tB) 

B)2.270 
173.7'10 

1 ,011. 7B) 
1,918.294 

575.897 
192.1:!6 
435.883 

15.7 
3.4 

19.8 
37.54 
11.27 
3.76 
8.53 

TOTIZL 5, 110.(10) 1(•).(•) 

Fuente: Principales zo1as de suelos de Costa Rica ITCO. 
Costa Rica, 1967. 

ln\leStigacién en pastos y forrajes 

Algunos elementos cono la existencia de un registro histórico de 
los esfuerzos de investigación en forrajes en el pais en los Lll timos 33 
al'\os y los primeros intentos de atacar el problema a través de acciones 
cc:njLultas más organizadas, deben esti11Ltlan1os a redoblar esfuerzos para 
colc:car y mantener la generac:l.r.n y adaptacil!n de tec:nolog.ia en 
produccién bovina a base de forrajes en el lugar qLoe le correspo1de 
( Qtadro E:l ) • 
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Figura 1. Dlstrlbucl6n de suelos en Costa Rica. 
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Cl•atlro 8. Distrib..u:ién de los trabajos tle investigac:iétl en forrajes, 
según las variables de res¡:uesta (195.3-1985). 

~urero de trabajos acurrulados 
Variable de resp..~esta 

195.3-1980 1953-1983 195.3-1985 

Tasa de c:rec:imiento vegetal 69 121 139 
Composicién botánica 17 .19 19 
Produc:cién y calidad de semilla 2 7 7 
Parámetros fisiológicos de la planta 6 17 17 
Grado de control de malezas 2 8 8 
Eficiencia de uso del nitrógeno 1 5 6 
Valor nutritivo del forraje 74 116 135 
ConsLUno de forraje 28 49 52 
Tasa de crecimiento animal ~7 

""-·-' 37 41 
Produce: ién de lec: he 14 26 33 
Carga animal o presién pastoreo .t1 1.3 13 

Con relacién al n(unero total de trabajos de investigacién en 
forrajes (19)), la tendencia hasta 1981) fue de 6.7 trabajos por año y en 
los periodos l'?'B:>-1983 y 19B3-198e-• de J5. 7 y .12. ~i, respectivamente. El 
incremento en el n.:urero de trabajos refleja obviamente el desarrollo de 
la capacidad instalada de investigac:ién en personal e infraestructura 
física, aLU1que dada la importancia del campo de los forrajes, demuestra 
a(U1 LUla baja intensidad en la actividad de investigac:ién. 

A:U1 prevalece la deficiencia de realizar evaluaciones por periodos 
cortos de t.ie<.,po, no mayores de seis neses, generalmente. 

El total de especies forrajeras evaluadas a la fec:ha ( 1985) es de 
:<• gramineas y ::'•7 legtuninosas. De ellas LU1 :!4% de las gr-amíneas ha 
recibido principal atencién, lo que evidencia la tendencia de los 
investigadores de evaluar aquellas más di fLUldidas y de mayor ac:eptacién 
por los ganaderCJ<..;. La situac:.iC11 respecto a las legLuninosas es que LU1 
12'1. del total de las especies se han evaluado c:on mayor insistencia. 

Toda esta investigaciá1 se ha realizado principalmente 
institucicnes de educacién SLIJ.x?r-ior~ inclL•yendo al CAllE. 
éstas se han organizado en la Comisiál InterinstitLu:icnal 
Forrajes par-a una REjor forma tle c:ontrib..1ír c:cordinadamente 
investigacién e<1tre otros fines. 

por e 1 1'\<>G e 
Así mismo, 

de Pastos y 
a la citada 

A partir del año J9B) se han venido realizando ensayos de tipo A, B 
y C co1 CIAT y ac:twümente se ha introducido material de especies 
pronisorias forrajeras para desarrollar· LUla sede ·de nul tipl ic:ac:ién de 
bosques tropicales. 
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Zcnas ganaderas de Costa Rica 

La ganade~ía en Costa Rica se desa~rolla 
geológicas : Valle Cent~al, Pacífico Seco, 
Atlántica (Figu~a 2 y O.tad~o 9). 

RegUn Central 

en las siguientes 
Pacífico Su~ y 

zcnas 
Zcna 

Comp~ende el Valle Oent~al (las p~ovincias de Cartago, He~edia, San 
José, parte de Alajuela, e>:cepto &.r1 Mateo, Orotina y San Car-los). Se 
caracteriza por se~ tropical h:lllledo, de topogt·af.ía i~~egular, con 
alturas que van de los &:.X.t a los :!(•)0 msnm. La tempera tu~ a promedio es 
de 10 a 24°C, ccn una precipitacién <Vlual de 2~)(1 a 40XI mm, ccn 
pranedio de 4 meses secos y t-umedad relativa del 85%. El forraje básico 
de la zona es el pasto kikuyo (f'ennisetun clandestint.m), qLte nuest~a su 
mejor adaptacién de 15CQ a 2._<(Q msnm. 

Existe, sin embargo, una amplia gama de recu~sos forraje~os para 
esta zcna como 501: el rye grass (LoliLIII pete o te), pasto o~cha~d 

(Dac:tylis glaterata), pasto mielcill" (1-blcus lanatus), festuca alta 
(Festuca elatior), elefante (Pennisetun p..lrJ1.lr12UII), estr-ella afri<:<Vla 
(CyroOdui nlemfuensis), impedal (AxalOpUS scopariLOD), pangola (Digitaria 
decunbens), calinguero (Melinis min.Jti flora). Las legLuninosas 
predominantes son el trébol blanco (Tri foliLOD repe!IIS), el trébol rojo 
(TrifoliLOD pratense) y las vézas (Vicia sp.). 

Las e>:plotaciones ganaderas en esta zcna 501 predominantemente de 
leche; se e>:plotan las razas 1-blstein, Je~sey, B.temsey, 1-lyrshire y 
Pardo Suizo, aunque e>:isten también de ganado de can1e en la que se 
e>:plotan las ~azas Angus y Charolais, que por ser eu~opeas se producen 
e>:celenternente en este clima. 

Regién del Pacífico Seco 

Comp~ende tooa la p~ovincia de &tanacaste y parte norte de la 
provincia de F\Jntarenas, adem.tls de los cantones de San Mateo y Gratina 
de la provincia de Alajuela. Se caract.e~iza por ser de clima t~opical, 

seco, de relieve plano en su mayor parte y ccr1 alturas de O a 5CQ msnm. 
La temperatLtra promedio va de 24 a 3<)°C, ccn L~la precipitacién anual de 
15(1(1 a 2(1(Q mm, Ln promedio de 5 meses secos y t-umedad relativa de 87"1.:. 
El pasto más abundante en la zcna es el jaragua (Hyparrt-enia rufa), el 
cual fue introducido en esta zcna desde principios del siglo, 
ccnsider-ándose c010 una espec:ie naturalizada. 

Las explotacicnes ganaderas en esta regién sa1 básicamente del tipo 
de came, dedicadas tanto al engo~de c0110 a la cría. Estas e>:plotacicnes 
operan bajo dos sistemas básicos: empresas e>:clusivamente de produccién 
ganade~a y emp~esas mi>:tas, de produccién agrícola .Y ganadera. Las 
explotacia1es mi>:tas presentan la ventaja de cO"ltar CO"l Ln recurso 
adicia1al alimenticio para el ganado consistente en los; t·esiduos de las 
prcxtuccic~1es agr.i.colas cono paja de arroz, rastrojos de sorgos y maiz. 
L" explotacien lecl-era en esta ZO"la es m.1y re.:ient.e y está ubicada 
mayonnente en las faldas de la Cordillera Volcánica del B.•anacaste. 
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I. Valle Centr-al 
II. Pacifico Seco 

I II • Pacifico Sur
IV. Zona Atlántica. 

Figur-a 2. Zenas ganader-as de Costa Rica. 

Cuadi""" 9. Poblacia1 ganader-a p:w zonas. 

Zcr1.1 Ganader-a 

Valle Centr-al 
F'ac.i fico Seco 
F'ac if ico Sur
lena Atlántica 

1\b. de cabezas 

525.6(:(1 
792.1(X) 
278. 7((1 
679.9(x) 

TOTI'L 2,276.::'(1) 

Fuente: SEFSA, 1982. 

23.('19 
34.81 
12.24 
29.88 

Las r-azas que más se e>:plotan son las r-azas ceb..oinas (!:Os indicus), 
tales cerno el Br-ahnan, Indobrasil, Gir, Nellore y a.1zaerá, ee encuentran 
también algLmos hatos de razas europeas (1:05 ta~-u-us) caro el Charolais, 
Her-eford y cr-uces de 1:05 indicus cerno el Santa Gertrudis. El carácter 
extensivo de la mayod.a de las explotaciones ganaderas dende se está 
utilizando predcminante<rente la esp<,.-.:ie for-rajer·a jar01gua (liyparrtslia 
rufa), la cual por su caracteristica de pasto invasor, debido a la 
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ab..ndante disaninaciál de su semilla, di"ficul ta el cambio inmediato del 
sistema de explotaciál para la implantaciál de otras espec:ies de mejores 
aptitudes. 

Rl::!giál del Pacifico aar 

Conprende la zcna sur de nuestro pa.is, predominantemente del Valle 
del General y la zona de Parrita. Se caracteriza p:~r ser de relieve 
plano con alturas de O a 5(M) msnm. La temperatura media es de 18-24°C, 
ccn una prec:ipi tacién de 25(1(1 a 35(1(1 mm/año, tV1 prc:wro-=dio de tres meses 
eec:os y h.unedad relativa de 81Y.. En esta zona no e>:iste como tal LV1a 
espec:ie predominante de pastos, debido al problema de baja fertilidad de 
los suelos. Entre los pastos mejorados aparec:en en la zona: el guinea 
(Panic:um maxinum), cebollar1a (Panic:um b.Jlbost.m), estr·ella africana 
(Cyl JOda • nlemfuensis), jaragua (Hyparrhenia rufa), alemán (Echynochloa 
polyctachya), par á (Brachiaria III.Jtica), pasto ruzi (Brac:hiaria 
ruziziSlSis), pasto (Brac:hiaria c:lec:unbEns). En el área de San Vito de 
Java Coto Brus, sen frec:uentes los pastos kikuyo (f'ennisetum 
clandestinum), gramalote (Axa1DJ1.15 micay), estrella africana (CyiJOda• 
nlemfuensis), pasto (Brachiaria c:lec:unbEns), pasto ruzi (Brachiaria 
ruziziSlSis). El ganado tipo de came que predonina es el Brahman y 
Nellore, Guzerá, Gir, Indobrasil; as.i como razas prodLtc:toras de lec:he 
como el 1-blstein, Jersey y Pardo Suizo, aLnque sus pt·oducciones no son 
tan b..tenas como en la regié.n central, debido a las co1dicicnes de clima 
que afec:tan a los animales lec:hel"os. 

Zona Atláltica 

Conprende toda la pr·ovincia de Limé.n, al 
(Sal"apiqu.i., R.í.o Fdo) y el cantó1 de San Carlos 
F'l"ovinc:ia de Alajuela. Se caracteriza p:>l" sel" 
topograf.í.a plana, ccn elevaciones qLII? lil.""'arl a . o . ., 
tempeJ"atura pronedio es de 24 C, con pJ"ec:ipi taciál 
mm/año y h.unedad r<>lativa del 81Y.. 

norte de Heredia 
Chiles de la y Los 

tJ"opical 
los 5(1(1 

que va de 

h.:uneda, de 
msnm. La 

2::'<X> a ::'<XI(I 

Entre los pastos mejoJ"ados, aLUlque en áreas t·educidas. se destacan 
gigante (Pennisetum purp.¡..-eun), guinea CPanic:um maxinum), estrella 
africana (CyiiCJdu¡ nlemfuensis), pará (Brac:hiaria III.Jtical, janeiro 
(Eriochloa polystachya), jaragua (Hyparrhenia rufa), S.""\11 Juan (Setaria 
sphac:elata), imperial (Axa1DJ1.15 scoparius), pasto n.tzi (Brac:hiaria 
ruziziSlSis) y ratana (lschaem.n indicum). L.a leguminosa de mejor 
adaptacién en esta zona es el kudzú tropical (PI.Jer"aria phaseoloides). 

Las explotaciones ganaderas en la mayor parte de la provincia de 
Limé.n, se dedican a la e>:plotaciál de ganado de came, salvo en los 
alrededores del puerto de Lirnén y en el sector de Siquirres a Guápiles, 
dende también se ha desarrollado la explotacim lechera. En la zona de 
San Cados, ceJ"Ca de Ciudad Lluesada y R.io F.-.í.o, e:üsten b..1a1as 
explotacicnes lec:heras. En el J"esto de la zcna se explotan la ganader.í.a 
de came tanto para engorde cono para cr.ia. 
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El ganado tipo carne que pr·edonina es de las razas Nellore, Gir, 
&tzerá, Indobrasil, Brahnan y Charolais, en tanto las razas de ganado 
lect-ero sen el 1-blstein y &ternsey, Jersey y Pardo Suizo, así cono el 
cruce de estas razas con el ganado criollo, aLnque sus producciones 
lácteas no son altas debido al clima. 

DistribucUn y clasi ficaciln bovina B"l Costa Rica 

El Cuadro 10 presenta la distribucién, de acuerdo ccn los 
econémicos de la poblacién, no tcmándose en consideracién los 
ecológicos (Figura 3, Cuadro 11). 

factores 
factores 

D.tadro 10. Poblacién bovina (en ncurero de cabezas), segén 
clase y aptitLd, 1973-1982. 

Clase y aptitud 

lOTA.. IE.. PlUS 

1. H=mbra 

a. Carne 
b. Lect-e 
e. Doble propósito 

2. Mact-os 
3. Rteyes 

* Dato censal. 

1,693.912 

1,115.614 

984.051 
92.915 
:.08.648 

555.895 
22.403 

1982** 

2,276.300 

j , 5~.(1. (I(X) 

1 ,3!:<).072 
127.296 
52.632 

729.9X> 
16. !:<X> 

** Encuesta &madera Nacicrtal de Ganado Bovino, EEPSA, 1982. 

Prailc:tividad del ganado bovino 

Los increnentos obtenidos en la produccién bovina de carne provienen 
principalmente d~l aLurento en las e>:istencias y no de LU1 incremento de la 
productividad, ya que ésta se ha mantenido relativamente estacionaria. 
Esto se confirma al analizar algLU1os coeficientes qL~ caracterizan el 
estado tecnolóJico de la ganadería y a la vez son indicadores del grado 
de progr-eEO que se puede lograr medi.:;Ulte su nejorevniento genético 
(Cuadro 12). 

1\Ecesidades de investigaciln 

Las necesidades deberán esta•- basadas en métodos de establecimiento 
y adaptacién a diferentes ecosistemas, utilizacién por los animales, 
plagas, enfe..-nedades y prodLtccién de semillas, también a desat-rollar 
pastos resistentes a la sequía capaces de evi tat- la pérdida de peso de 
los animales en estos periodos críticos. 
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Actualmente el Programa de Pastos y For·rajes se verá 
técnicamente ccn la subsede del CIAT """ Costa Rica y ccn la 
de Llll Programa Ganadero y Salud Animal por parte del BID. 

l. Regién Central 
II. Regicn Chorotega 

I1 I. Regién Brunca 
IV. Regién H..tetar Atlántica 
v. Regién H.. tetar 1\br·te 

111 

Figura .;,, Regicnes ganaderas de Costa Rica. 

Cuadro 1.1. 
2 

Poblacién ganadera por regicn y densidad por km • 

Regién 1\b. de cabezas km 

Regién Central 525./:j.:x) 11!'225.44 
Regién Ct-orotega 792.100 12,ES3.52 
Regién Brunca 278. 7(X) 9,542.82 
Regién H..tetar 1\brte 414.6((1 7 ~6.!:1). 59 
RegiCn H..tetar Atlántica 265.:!.(X) 9,787.63 

favorecido 
aprobacién 

Oensidad 

46.32 
61.48 
~.20 

54.12 
27.10 

Fuente: Oficina de Planificacién y Pol.itica Eccnánica de Costa Rica y 
!XF'SA' 1982. 
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O.tadr-o 12. Pr-cxluctividad estimada a nivel nacicr•al en el sector
pecuar-io bovino. 

Mor-talidad temer-os (Y.) 
Mor-talidad adultos (Y.) 
Edad al destete (Pr-an.) (meses) 
Peso al destete (Pr-an.) (kg) 
Edad al pr-i~rer- par-to (Pr-an. rreses) 
Paricién (Y.) 
Peso vivo hembr-a, sacr-ificio (l:g) 
Peso vivo mactos (kg) 
Pr-cxluccién de leche/vaca, I'Eseta Centr-al 

(1 t/dia) 
Pr-cxluccién de leche/ha/año en la zcna 

alta (lt) 
Pr-cxluccién de leche/ha/año zcna San 

Car-los ( 1 t) 
Pr-cxlLtccién de leche/vaca zcna San 

Car-los (1 t) 
Pr-cxluccién de leche/vaca/año en ganado 

doble pr-opósito (lt) 
Intervalo entr-e par-tos/neses 
Edad novillo tenminado (meses) 
Rendimiento peso canal nlé\Ctos ('l.) 

Rendimiento canal hembr-as ( /.) 
Rendimiento canal destuezada (Y.) 

Leche Ca me 

5-12 5-12 
3-5 3-5 

3 7 
l:/.) 16(1 

32-36 36-45 
l:/.) 45 

366 
4:00 

7.2 

2.590 

4.2 

9(13 

4(•)-6((1 

14 18-2(1 
32-:08 
54-55 

51 
42 

Fuente: Infor-macién básica del sector· agr-opecuar-io de Costa Rica, e:FSA, 
1983. 
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En el presente infonne se señalan aspectos que permitan un 
diagnóstico de las c01dici01es geográficas, de suelo y clima de la 
República de Cuba, así. caro el marco socioecc:nómico y características de 
produccifu animal y de pasturas que imperan en las empresas dedicadas a 
la produccifu de lede y carne. 

Características geográficas, suelos y .-egicnes 

El archipiélago de 
la Juventud y rros de 
diferentes conjuntos. 

O.tba está formado 
1.6C>) isletas y 

por la Isla de O.tba, Isla de 
cayos agrupados en cuatro 

Está situada en el mar Caribe a la entrada del Golfo de México y 
cc:nsti tuye la porcifu más occidental de las Pnti llas Mayores. 

A partir de 1977 se estableció en O.tba la nueva divisifu politica 
administrativa. Con esta estructura la Isla de O.tba quedó organizada en 
14 provincias, 168 fll.U1l.Cl.pl.os y la Isla de la Juventud (nx.ulicipio 
especial). La situacifu geográfica y superficie de O.tba, así. cano la 
extensifu superficial, poblacifu y densidad de las provincias aparecen 
en los CUadros 1, 2 y 3. 

Los suelos que predaninan en O.tba, la correlacifu entre las 
familias cc:n clasificacic:nes inten1aci01ales así. cano el porcentaje que 
ocupan a nivel naci01al y los que se dedican a pastos y forrajes se 
rruestran en el Cuadro 4. AlgL111as características químicas que 
pr-edominun en los suelos se observan en el O.tadro 5. 

Otras características que afectan a los suelos ganaderos pueden 
señalarse porcentualmente en la forma siguiente: drenaje (30), 
pedregoe-OS y rocosos (:;:9), acidez (27), erosifu (23), alanados y 
ncntañas (23). Sin limitantes físicos o químicos sólo existe un 9"1... 

* &tbdirector, Instituto de Investigacifu en Pastos, t1inisterio de· 
Agricultura y Ganadería. 

** Asesor Principal, Viceministerio de Ganadería, Ministerio 
Agricultura y Ganaderia. 
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Cuadro l. Situación geográfica de Cuba. 

Concepto Lugar Provincia Latitud Norte Longitud Oeste 
&reenwich 

Archipi~lago Cubano 
23°17'09' 80°53'55' Extreoo septentrional Cayo Cruz del Padre Ha tan zas 

Extreoo oeridional Punta del lngl~s &rano a 19°49'36' 77°40' lb' 
Extreoo oriental Punta del Oueoado &uanUnaoo 20°12'36' 74°07'52' 
Extreoo occidental Cabo San Antonio Pinar del Río 21°51 · 40' 84°57'54' 

Isla de Cuba 
Extreao septentrional Punta de Hicacos Ha tan zas 23°12'20' 81°03'20' 

Isla de la Juventud 
Extreao septentrional Punta Tirry 21°5b'lb' 82°58' JO' 
Extreao teridional Caleta de Agustín Jol 21°26'18' 82°5b'll' 
Extreto oriental Punta de Piedras 21°35'42' 82°32'24' 
Extreao occidental Cabo Francés 21 °37' 00' 83°11'24' 

Fuente: Anuario Estadístico de Cuba. 

D.Jadro 2. Superficie de D.Jba y l<r~gitud de las costas en las Islas. 

Ca1cepto Ulidad Archipjélago Isla Isla de la Cayos 
cubano de Cuba Juventud adyacentes 

Area 2 
km 110.860 104.945 2.200 3.715 

Lcngitud de las costas km 
1\brte 3.209 Z.'9 
Sur 2.537 '78 

Fuente: Pnuario Estadistica de Cuba. 

Clima y vegetaciál ( Etlrhidi y t1..oñi z, 19B:>) 

O:ndicic:nes geográficas en el an:hipiélago de las Pntillas 

En el archipiélago de las I'T>tillas, Cuba es la isla más g¡:;ande y de 
mayor importancia eccnémica. Abarca u~ área de 110.861) km4

, de los 
cuales la Isla de !f-tba ocupa 104.977 krn , la Isla de la .Juventud (Isla 
de Pinos) 2.200 km :¡:: las pequeñas islas restantes que rodean el pa.i.s 
abarcan LUlOS 3. 715 km • 
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0.1adro ..:>. Extensim superficial, poblacién y densidad. 

Ccncepto 

Archipiélago cubano 

Isla de 0.1ba 
Pinar del Rio 
La Habana 
Ciudad de la Habana 
Matanzas 
Villa Clara 
Cien fuegos 
Sancti Spiri tus 
Ciego de Avila 
CamagL1ey 
Las Tunas 
Holguin 
Granma 
Santiago de 0.1ba 
Guantánamo 

Isla de la Juventud 
Cayos adyacentes 

Fuente: Pnuario Estadistica 

E>:tensim 
superf~cial 

(km ) 

110,860 

104,945 
10,861 

5,691 
727 

11,739 
7,944 
4,177 
6,732 
6,321 

14,158 
6,584 
9,295 
B~-:!.62. 

6,170 
6,184 
2~2(X) 

3,715 

de 0.1ba. 

Poblacim 
media 

(habitantes) 

9!1994.2 

9,930.3 
658.0 
6(10.0 

1,982.4 
574.6 
779.5 
.sSJ .5 
409.5 
335.5 
693.6 
4:::>3.6 
9?-6.4 
755.9 
9?8.3 
472.5 
63.9 

Densidad de 
poblacim 

2 
(habitan tes/km ) 

90 

95 
61 

106 
2,727 

49 
98 
81 
61 
53 
49 
69 

101 
90 

152 
76 
';.:'9 

Cuadro 4. Equivalencia entre la clar.i ficacim FPO LJ\ES:::O, 1968. 7ma 
apro>:imacim norteamericana y la clasi ficacim por set-ies para 
los suelos de Cuba, 1978. 

7ma Familias % Miles de 
apro>:imacim ha 

Cambisole:; Inceptisoles Sta. Clara, Habana, 
B..1áimaro 16.0 486.4 

Ferrasoles O>:isoles y Ni pe, 11atanzas, 
Ultisoles Truffin, Estrella, 9.0 273.6 

M:x:arrer-o 

Vertisoles Vertisoles Bayamo y Esmeralda 16.0 486.4 

Luvisoles Oxisoles y 
Ultisoles Limenes y Naj asa 14.0 425.6 

Arenoso les 1\brfolk, Sevanton 22.0 668.8 
Escabrosos y cenagosos 23.0 699.2 
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Cuadro 5. Características quioicas de las principales faoilias de suelos en Cuba (06SF, 19751. 

Horizonte pH Acidez "o N (og/IOOgl P asio, Ca "g K Na Al Fe Al Fe 

Suelo H2D KCI hidr. Total asio. og/100 -------oi/IOOg------- o6vil oi/IOOg 
Cl oi/IOOg 1 g ol/fracci6n de suelo 

arcilla, 1 

Ni pe 0-45 6.0 6.0 1.15 2.34 130 3 1.6 2.00 0.74 0.05 0.19 0.03 0.39 
liaones 0-10 7.0 6.3 1.33 2.78 160 • 0.9 3.50 26.77 0.39 0.13 0.27 0.60 
Perico 0-20 7.0 5.4 3.75 3.55 230 7 2.1 6.34 7.22 1.55 0.19 0.22 13.1 16.2 
"atan zas 0-30 6.9 5.7 2.56 2.97 170 5 2.3 6.36 6.94 2.21 -- 0.19 0.29 15.4 23.5 
lruffin 0-40 7.0 6.4 0.90 3.00 160 5 2.5 19.62 1.65 2.14 -- 0.23 0.23 12.3 12.3 
Santa Clara 0-23 7.5 7.25 2.59 160 4 2.3 39.25 2.73 9.40 0.55 
Habana 0-25 7.5 7.2 2.65 120 3 2.5 50.00 4.40 0.49 0.79 
Bayaoo 0-40 6.5 6.0 0.56 3.30 165 5 1.8 39.55 4.57 0.90 1.59 0.16 0.16 9.64 9.58 
Sevanton 0-15 6,8 5.9 2.35 1.98 93 3 0.6 1.00 0.83 0.06 0.08 3.60 15.90 
Norfolk 0-14 6.2 4.0 . 4.70 1.70 85 3 0.9 0.17 0.41 0.21 0.06 7.20 2.10 
"ocarrero 0-44 6.3 5.3 3.22 1.64 m 3 2.0 0.74 0.03 0.35 0.72 1.53 7. 94 16.80 

En Cuba se elevan cuatro macizos mcntañosos. En el oeste el Macizo 
de B..tanigL~anico y se divide en la Sierra del Rosario y la Cor-dillera de 
los Organos. Esta última está cmstitul.da por calizas jurásicas muy 
duras y debido a sus lomas de formas cé11icas o cup..tlar nuy variadas es 
ccnsiderada caTo uno de los sistemas de rocntañas cársicas más bellos de 
los trópicos. 

En la región central se encuentra el Macizo de B..•anuhaya, cuya 
canposición geológica es nuy variada. Está dividido en dos zmas 
mcntañosas: la Sierra del Escambray que alcanza una altura de 1.140 msnm 
(Pico de San Juan) y las Alturas de Sancti Spiritus, cuyo p..111to 
culminante alcanza 842 msnm (Loma de Banao). 

Los sistemas de mcntañas más grandes se encuentran en la regién 
oriental de O.tba, La Sierra Maestr·a es una cor·dillera de nontañas de 
250 km de lcngitud y Llfl ancho de hasta C'(l km. 9J pico más alto, el Pico 
Turquino mide 1.972 msnm y es al m.i.Siro tiempo el p.111to más alto del 
an:tüpiélago cubano. Desde aqui hacia el noreste se encuentr-a el Macizo 
de SagL•a-Baracoa dividido "-.-' apró>:imadamente 1<)-12 gn.tpos orográficos. 
SLt p.Jnto culminante es el Pico del Ct·:i.stal, ca1 una altura de .t .. 231 
msnn1. Esta zcna ncntañosa, variada desde el p.nto de vista orcx;:wáfico y 
geológico, es el centro de desarrollo más impot·tante de la flora de O.tba 
y de todas las Antillas. 
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Ccndicic:nes cli.m.iticas 

A pesar de que Cuba está situada al sur del trópico de Cáncer, 
aproximadamente entre las latitudes de 19° y 23°, SLO clima resulta IIL!Cho 
más cálido y tropical respecto a esa posicién geográfica -por la 
influencia de las corrientes marinas cálidas que bañan sus costas- si 
lo ccrnpararras con el clima de las áreas continentales de similares 
latitudes. 

La temperatura media anual nacional oscila entre 16° 
temperatura media de los meses más fríos es de alrededor de 

La 

Desde el noroeste hacia el sureste las temperaturas medias aurrentan 
y al mismo tiempo disminuye/'~ las oscilacic:nes diarias de éstas. En las 
Zala6 bajas la temperatura mínima registrada fue de 1°C y la máxima de 
38.6 C. A..tn en las n01tañas más altas de D.oba nLUlca se observan 
nevadas. En los rnás al tos macizos rncntar"íosos, los gradientes verticales 
de tem~rab .. lr-a sen más abruptos cuando se encuE.ntran cercanos a la costa 
sur .. que cuando se encuentr-an cer-canos a la costa norte. En la Siert-a 
del. Escarnbray y la Sierra Mae!:;tra son de apro:-:irnada~!l:nte 0.9°/100 m y en 
e 1 Macizo de Sagua-Bar a coa so-> só 1 o de LUlOS O. 66 °1 1 ((1 rn. 

El valor rtBdio anual de la h .. unedad relativa oscila ent.-e 74 y ser;.. 
El valor medio más bajo fue registrado en B.tantána~oo· en el margen de la 
Zala semidesértica y fue de 68"1., mientr-as que en las :::c:nas de las 
pluvisilvas rnc:ntañas fue aprm:imadamente de 90%. En cuanto a esto, 
encontrarras los contrastes más interesantes en Or-iente donde la zona de 
mayor lluvia es la regién de las cuchillas de 11oa, Toa y Baracoa, Cal 
una precipitacién anual rtBdia de 2.2(x) hasta 3.4(x) lll1l y en algunos 
lugares de hasta más de 3. 500 l!lll. 

Cer·ca de 2(1 km hacia el sur de la zona de pluvisilvas se encuentra 
LU1a vegetacién so;:mide<'"..>ér·tica con una precipitacién rredia anual desde 
nx:nos de /:J:(I nm hasta poco más tle 900 nm. En los Llanos de D.oba el 
valor medio de la precipitación anual oscila entre l.(l(x) y 1.6(1(1 l!lll. 

Tipos de clima y vegetaciál 

Estos se caracterizaren Cal LUl mapa de veoetaci.én potencial natural 
de D.oba a escala 1: 1' (l(x).(l(l(l. Par· a ello ·fue nece<"..,ario no sola~nente LU1 
estudio detallado y la c:aracterizacién de la vegetacién, sino también la 
determinación de las correlaciones existentes. entre los tipos 
bioclimáticos y los de vPgetacién para la reca1struct:ién teórica de la 
vegetación zonal original de las ár-eas actualmente cultivadas. 

Se establecieron los siguientes tipos y variantes del clima: 

a) 2c 

Clima desértico: Ccn LUla precipitación anual desde menos de 
6((1 hasta poco más de 9(1(1 lll1l ccn distril:ucicn irregular, su per-íodo seco 
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es de 9 hasta 11 rreses. Em:cntramos este tipo de clima en la costa sur 
de Oriente. La vegetacién zcnal es ,;emidesértica, formada por arbustos 
espinosos, cactáceas arbóreas y colLuJnares~ los suelos arenosos o 
arcillosos generalmente esqueléticos asi coto una vegetacién abierta 
formada por arbustos espinosos y relativamente ricos en magueyes (Agave 
ssp.), en las terrazas calizas rocosas. En los suelos aluviales 
profundos y de granos finos se encuentran pastizales más o menos 
antrópicos. 

b) 4Th 

Clima zenital de lluvi<>s de verano ccn 
precipitación media anual en esta zcna es de 750 
D..1ba enccntramos las variantes siguientes: 

un periodo seco. 
hasta 1.8((> fllfll. 

4b: Variante seca co1 un período seco de 5-6 meses. 
4c: Variante moderadamente seca, con LUl período seco de 3-4 

meses. 
4d: Variante subh:uneda con LUl periodo seco de 1-2 neses. 

La 
En 

Este tipo de clima se E'!lCLU?ntra en los llanos, "-" las regiones 
1101tañosas del oeste y centro de Cuba, y además, en Oriente en las 
vertientes norteñas y en las elevacio-1es de la Sierra Maestra, hasta LUla 
altura de LUlOS 80(> m. 

La vegetación zonal, en la vad.ant.e seca, está representada en su 
mayoría por bosques semideciduos. En la var-iante moderadamente seca por 
bosques semideci.duos y ¡.or bosques siempreverdes estacionales. En las 
áreas de la variante h:ttneda predominan los boc....ques sianpt-everdes 
estacionales y las pluvisilvas subno 1tanas. 

e) S Th 

Clima zenital de lluvias de verano ccn dos perir:xlos secos: 
Este tipo de clima se caracter-iza J:Or un largo per.icdo s~'Co de invien1o 
y uno corto de verar1o. Seg(Ul la dLwaci.é., de los periodos secos se 
diferencian las cuatro variar1tes siguientes: 

5a: Variante muy seca ccn pericdos secos QLie suman 7-8 meses. 
5b: Variante seca ccn periodos secos de ~l-6 meses. 
Se: Var.i.ante n"Ot.1eradamente seca con per.ícdos secos de 3-4 

(~.;,€?5. 

:xl: Variante SLtbt.:Uneda con periodos secos de 1-2 n-eses. 

Es te ti¡.o de e lima predonina a, las costas del norte de Cuba 
central, oriental y además en el Valle del Cauto. 11ientras que en la 
costa SLir sólo e:üste mesocl imáticanJGnte. Lt:><_; tipos de vegetacién 
esclerófila se han adaptado en SLI m<•voría mejor que los bosques 
caduc i folios a es te tipo de doble ¡:er.iodo seco. 
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En la var-iante nuy seca se encuentr-an pr-incipalmente l:xJsques 
ar-b.Jstivos espinosos, semideciduos y siempr-ever-des. En la var-iante 
seca, l:xJsques ar-bustivos espinosos y l:xJsques secos semideciduos 
micr-ófilos. En la var-iante tnoderadamente st.>ca, l:xJsques tr-opicales 
semideciduos!' bosques secos sianpreví?r-des y bosques E.>stacicrtales 
siempr-ever-des, mientr-as que en la var-iante subh.:omeda pr·edaninan los 
bosques estacicnales siempr-ever-des y las pluvisilvas subnc:ntanas. 

d) 6a 

Clima ecuatorial de pluvisilvas de h.rnedé!d ccnstante .sin 
periodo seco: Ccn una temper-atur-a media anual de más de ;;xr°C y una 
pr-ecipitacién media anual entre 1.800 y 3.::'(l(J mn, este tip:J de clima lo 
enccntr-amos en el noreste de Or-iente en las mc:ntañas de I-ba, Toa v 
Baracoa y en algunas zc:nas aisladas del oeste de Cul:k,, cano en la parte 
or-iental de la Sier-ra del RCJ<...H:Ir-io. La vegetacién zc:nal está 
representada por pluvisilvas submc:ntanas. 

e) 6b 

Clima subecuatorial de pluvisilvas IIICiltanas sin periodo seco: 
o o 

Ccn LUla temperatLu-a media anual entr-e 15 y :<.') C, este tip:J de clima 
pr-edanina en las mc:ntañas a una altur-a de 6(>) a 1.6(>) msnm, ccn L"1a 
precipitaciá1 media anual entre 1.::'<:>) y 2.200 mn y cc:n ·LUla distt·ibución 
r-elativanente r-egular-. La vegetacién de la zona es de pluvisilva 
ma1tana tr-opical. 

f) 7a 

Clima de bosque rn.otJlado permanentemente tútrEdo de las altas 
IIICiltañas sin periodo seco. D.n h.tmedad r-elatiw• anual de aprm:imadamen
te 90"/. y cc:n temper-atur-a media anual entr-e 1(,0 y 15°C, este tip:J de 
clima se encuentr·a en Cuba solamente en la parte central de la Sier-r-a 
Maestra en altura<; de 1.4(0-1.974 rnsnm. La vegetación de esta zc:na está 
for-mada por- l:xJsques nt:lllados y pluvisilvas mcntanas. 

g) 7b 

Clima permanentemente túmedo de piso subalpino sin periodo 
seco: Ccn t~-.npet·atur-a media anual entr-e ,p y 10°C, este tip:J de clima 
se encuentra en CLtba solamente en el Macizo del Turquino en altur-as de 
más de 1.8(x) msnm. La pr-ecipitacié:n t~nual en est·.a zcna es de más de 
2~:-o) rrvn. La vegetaciCn zcnal correspondiente E~ de boc=_ques artt..tstivos 
siemprever-des subalpinos. 

Zcnas de vegetación 

l"anando en ccnsideracién los cJe;,tos prec:_er1tados~ JXderos determinar 
que en Cuba se p.teden diferenciar- nueve tipos de vec¡etación zonal 
( ccndicicnadas p:Jr- e 1 e 1 ima) : 
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1. Zona semidesértica de matorrales espinosos. 
2. Zona de bosqLies arb..•stivos espinosos, semideciduos y 

siempreverdes. 
3. Zona de bosques decidLIOS tropicales y bosques semidecidLIOS 

micró'filos. 
4. Zona de bosques semideciduos tropicales. 
5. Zona de bosqLies estacionales siempreverdes. 
6. Zc:na de pluvisilvas subnontana. 
7. Zc:na de pluvisilvas montanas. 
8. Zona de bosques nublados. 
9. Zona de bosques arb..1stivos siempreverdes subalpinos (de 

subpáramos) • 

SJelo y "~~egetación 

La variedad de la vegetación dEntro de las di fer·entes zc:nas está 
condicic:nada, E<l primer lL•gar, por la distrib..•ción de los factores 
edáficos. En Cuba Encc:ntranos diversos substratos geológicos y una gran 
var-iedad de suelos. De acuerdo CO"l lc:~s caracter.í.sticas not-fológicas!' 
Bennet y Alliscn (1926) estableciere.-. cerca de 130 tipos de suelos. La 
clasifica.:ién genética de los suelos de Cuba (Hemández et al., 1975) 
estableció 20 grupos de tipos de suelos, de<1tro de los cuales se 
incluyEn más de 100 tipos genéticos. 

Corno cc:nsecuE1lc:ia de su gt·ar• riqueza edáf ic:a encc:ntranos en 0 . .1ba un 
gran número de tipos de vegetación y conunidades veqetales c:cndicionadas 
edáficanlE.'Ilte por ejemplo: los diferentes pinares tropicales, los 
bosques del car·so, todos los tipos de vegetación seqJEntin.i.cola, la 
VeiJetac:ión ripar·ia y la coslera, lus sabanas de h.unedad fluctu<U•te, etc. 

U1 111:--chJ que rren;>ce mención es que la lim.i taci.ón de las CO'IILU1idades 
vegetales «1 igL•al que en todas p¿wtes de la zcn.3 tropical muchas veces 
ccnsi· i tuye LUla tarea di f .i.ci l. pero los l.i.mi tr:?S de las CO'IILU1idades 
edá t'.kas su·• ~XJr lo genernl "'-'Y marc<>dos y fácilmente reconocibles, al 
igual qL"' Bl la ve.;¡etación de la zcna tanplada. Cono ejemplo se pueden 
menci.co<>r las cc.o<.U1i.dades vEgetalc->s de las áreas de serpentina que 
fuero• estudiadas "'' detalle par·a reccm:.cer las baSLC>S ecológicas de los 
efectos de estos suelos (Eorhid.i.. 1975). 

E\/Olución de las sabalas 

El cuadro de la V~Jetc\cién de Cuba estar-ía incanpleto si no se hace 
mE11Ció·• de las sabanas. 

AsiduafiiE1lte en los mapas y atlas climáticos se determina el clima 
estac icnal de Cuba cano e lirna de sabanas y en los mapas de vegetación 
las sabanas están frecuente:mente señaladas c:O'To 1<> vegetac.ión zonal de 
Cuba. Los bosques, hJy en d.ia, sólo r·epresa·ttan alrededor del 9"/. del 
área del pa.:í.s y las zonas agr:icol as y otr-as ~rec:\s no t:os':C)SC'S~ entre 
ellas las sabanas, reprec-..,:ntan el 91/.. La reccnstruccién teórica de la 
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vegetacié.n original de esta reqién. 
representaba la tarea más be JI a, pero 
trabajo de mapi f icacié.n. EstablecifiDS 
antiguamente cubiertas de 92 a 95)( por 

de iuPrt"e in1-luEncia antrópica~ 

al mism:> tiempo más di f{cil del 
qLte las islas cubanas estuvieron 
rosques. 

En estos Jugares no tLtbo sabanas climáticas. Las sabanas edáficas, 
al ternarrente h:unedas, de las regicnes inundadas pcxlian representar LUl 
total de 3 hasta 5Y. del territorio del pais. En d<?t.erminadas ár<?as, 
donde debido a la pobre::a de nutrientes del suelo, la circulac.ié.n lenta 
de las materias y la capacidad de regeneracié.n de Jos ecosish?<t""s eran 
peqLteí'los (pinares en st.telos arenosos, matorrales en suelos de 
ser¡::entina) ha sido SLtficiente reaU2ar una destruccié.n dt·ástica de la 
vegetacié.n o realizar quemas irrequlannente repetidas para provocar el 
st.trgimiento de la sabana. 

Durante nuestros estudios pudimos comprobar que las .-..abanas de 
p.,Jma real scn ccnsecuencia de le> tala de los t:x:tsques siempreverdes 
estacionales y de los bosques semideociduos. Las sabanas de palma cana 
mayormente SLu-giercn en las áreas de los tasques n\és o menos pc.mtanosos 
y de ciénagas en suelos negros y <tluviales. Las sab.:<rtas de Copernicia 
sen derivadas de leE bosques 512.cos. En lus luqan-:x:_; dende tuy 
enccntr-<tllus las sabana" de seq:;,ntinas ricas En palnk<S pequeflas y 
enanas, antiguamente prc.->doninaban pinares y matorrales secos y en las 
áreas de sab.:V""tas ccn C"'.olpothrina>: y F'inus abLndaban pinar-es ar-enosos. 

Clasi ficacUn fisialáni.ca de los ecosistemas de sabana de lliba 

Sobre la base de la clas.i fic,;,cié.n fisionánica de la veqetacié.n de 
D.Jba ( &:>rhidi, inédito) di fenencianos Jos ecosistemas de pastoreo en 
cuatro grup::¡s: 1) sab.:lfl<lS dE' hi· ·rbrls <~1 tas, 2) sabanas dE' hierbas 
baj<~s, 3) sabanas ca> domin.lJtc.ia de ciper-áceas. y 4) potret·os. 

Su!Y3nas de hiet"bds ill tas 

Sabanas c<n Rtlyst<nea y Ceiba: Este tipo de sabana se encuentr<~ en 
las llanu• .. ,s fértiles de Cuba central sobre todo <?n suelCY,; Jatoc-6licos 
pro·fLu-ldLt:"-. de l.=~s fc:vnilias arcillCY"'.:X .. tS Mc\tanzas y Haban~. Urioinalmente~ 

li>S áreas estaban CCUp.:.1ddS r.or OOsqUes h.unedus tropici>les CcrtdicionadOS 
p:¡r un c..lin.a est.3cicnalncnte St=.-co en invien1o ccn 1-5 meses secos. Las 
especies car-acter-.í.sticas de este ti~'O de 5,3bana sen individuos disp:?rsos 
de Rcyst<nea regia, Ceiba pentandra, Spcrtdias mombin, a.JazLUna ulmifolia, 
OrusophylllMil olivofonne y Gelipa anericana, asi cano r-estos del bosque 
oriyi••·• \. La Cdpi> terbácea ~i no está sobrepastoreada- alcanza 
1::<:>-2<Xt cm de altura y está consti tu;da por varias especies cO'no scn: 
AldtOjXliJOil virginicus, A. pertusus, PaspallMil notatun, P. distictvm, P. 
divaricatum, P. fimbriab.vn, Panicum geminatun, P. caesp.itosum, P. 
pilosun, P. boliviense, P. adspersum, P. dich::Jtoniflon..m, Cyperus 
haspan, C. surinamensis, Setaria geniculata, S. tena><, S¡x¡robolus 
indicus, Imperata c<ntracta, Rhyncl-elytn..n repens y ~ia 
fili fcnnis. 
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Sabanas ccn RI::Jystalea: Sen s.:lbcmas ccn palma real sobre suelos 
medianamente fértiles, suelos latosólico<.; peco profundos de las 
llanuras. Se encuentran situadas en áreas dende el clima es 
estacicnalmente seco (ccn 4-8 meses secos), cc:n un periodo seco en 
invierno o ccn dos periodos secos en verano y en invierno. Este tipo de 
sabana se presenta actualmente en áreas da1de oriqinalmente e>:istian 
00<-...ques semideciduos. Sen característicos los individuos dis¡P-rsos de 
palma real y de varias especies típicas de l10'.=ques !Oefnideciduos cano 
Samanea saman, ~ltoph::Jn..an adnatun, Pithecellobil.vn arboreum, ~idit.vn 

9Ja,.iava, l'flacardit.vn edule, B..ln;era s:iman.Jba y Con:lia gerascanttus. En 
la capa herbácea, que alcanza LUla al tLora de 1.20-100 cm enccntrarnos en 
general las especies nEncicnadas en el tipo anterior, ¡P-ro las especies 
de Cyper-t.IS están sustituidas par las de Scleria. En estas ~reas 

enccntranos frecuentemente los pastizales ar·ti ficiales de Hyparrhenia 
rufa y Paniet.vn maxi.num. 

Sabanas ca• Copernicia: Este tipo de E.'CC~-istemc' se f:-.T\CUE.ntt-¿¡ en 
le.\';; zo1as estCicicrlalnente inundadas en los valles de los rios~ sobre 
SLtelos gleyzados o sobre niQCéu-reros,. más frE.cuentesfiE'flte Efl J¿\s llanuras 
de lds pn:Jvincic:\s de Las Vi ll~s ~ Ca111c3guey y Ot-.it?llte. a..-n!;;t:i bJyEn !" se:'gLul 
los planteamientos e>:p.oestos en la intro:Juccién, LUla p;wte de las 
sab..'lnas oriyinales, edáficas, ca1dic.ion.:>das ¡;ot· las fluctuacia1es 
e::t.ronas del a9ua en el suelo, clLU1que pued:on ser SE'CLU1dar·ias después de 
la tala dc>l bc>s'<¡Ue ctluvial y, a veces, de lL'S lxJsque<.; S"E'fllideciduos 
micr·ófilos. Las esp~o.""Cies caro Copernicia gigas, C. Bayleyana, C. 
vespertilcnun, C. sueruana, C. 1-ospita, C. rigida y C. textilis. 
También enca1trarnos algLU10S árboles micrófilos del bcr=que m·iginal, en 
general espincr~, tales COITO Belairia nucrcnata y varias especies de 
los géneros Acacia, Caesalp.inia y F.i thecellobiLun. La capa herbácea 
alcanza LUla al tl.tra de B)-1.!:<) cm y f..>stá ccnstituída, en gener·al, por 
l'fldropogcn spp. y RhynctDspora spp. tales caro l'fldropogm virginicus, 
Rhynci'Dspora cyperiodes, Q.llbostylis setacea, Fimbristylis annua y F. 
spadicea. 

Sabanas cm Sabal: Se encuentr·cu·l coro sabanas naturales edáficas 
sobr-e SL~0hlS m:x:arreros y en los valles de los ríos mayor-es de Cuba!~ 

é,•}Jr·e todo ¡;_,.-, la;; provincias de P.inar del Río, Matanzas y Las Villas. 
f:J,\·r-e los ·~t-b:_,les c~.r~cter·.ist.icos E'flccntramos .individuos dispersos de 
Saba;. parviflora, Piscnia rotundata y varios .!lr·boles micrófilos de los 
!Jéneros Caesalpinia y Ac<~cia. El estrato herbe,cE'D alccu1za oriq.inal1rente 
una ~1 tura de ~)-l :~~:) cm y está form,dc por distintas especies de 
P,~spahan ( i.nclU)'P.I'ldo P. not.al:um), Panicun spp.. Setaria spp., 
Rt~, :h><;por;• spr., y Sr.l'?ria sp¡.¡ •• además Paspalt.vn distortum, Eragrostis 
cut.o~.s.,·,;'" Chloris ternipes, Dictv amena colorata y Fimbristylis annua. 

En las ~:cnas aluviales de los r·.í.os!' alrededor de los pcintanos y 
árc:~ .:> • enagosas se encuEntran lt::~s sabévlas secundar-i..:ls e-ntrópic~s ccn 
S'lb·\1. quE> se forman rJesrvés dt> la tala de los bosques aluviales y de 
los ~A....f3.!'lLIE;.>S del pant.:~no rocoso (diente de perro inundado). Este tipo de 
·E~·\b:~nH está car-actet-iz:ado por- la pr-esencia de algunos individuos B.a:::ida 
buceras, acida palustris, Tabeuia angustata, Hibiscus elah.rs, Myrsine 
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cubana y a veces Calophyllum antillanum. La capa herbácea tiene una 
altura de 10<..>-150 cm formada por especies lligr·ófilas de los géneros 
PanicLun y PaspalLun y con ab..v-1dancia de las ciperáceas. 

Sab3nas de hier-bas bajas 

Este tipo de ecosistema de sabana se encuentra en general sobre 
suelos poco profLndos y poco fértiles, ca-•o los suelos latosólicos de 
serpentinas y las arenas sil.í.ceas, dende están r-epresentados además los 
cuabales (bosques arb..1stivos espinosos) y los pinares abiertos 
originales. 

Sabanas ccn palmas pequeñas sobre serpentina: O::m:> car-acterística 
fLndamental presenta distintas palrn..'s pEqueñas tales caro Copernicia 
macn::glossa, C. rannsiss.ima, C. pau:::iflora, C. CDEllii, c. yarey, 
Coc:cothrinax miraguama, C. pseo!dorigida, C. clarensis y C. garciana. 

¡:quí podemos listar también las sabanas de Acrocomia annentalis. 
La capa 1-Erbácea alcanza una altura de 40-.tOO cm y Sf? BlCUL.:Iij 1tra formada 
por especies tle los géner-os ~ro¡· gen y Aristida, t.ales como: 
~n:l}l qu 1 nul tinervosus, A. hirti florus, A. virgabJs, A. gracilis, 
Aristida neglec:ta, A. ~fracta, A. ternipes, A. curti folia, A. 
vil fi folia, Imperata brasiliensis, Leptocoryphium lanatum, Eriochloa 
setosa, Eragrostis cubensis, Rhynchospora cubensis, R. cephalotoides, R. 
diodcn, Pania.an aciculare, P. chrysopsidifolium e Ictnanthus mayarensis. 

En este tipo de sabana están r·epresentados ad<?<llás, alc¡Lnos árboles 
t1.picos del cuaba! origin;ll o del pinar· ol"i.ginal, co•o Byn;cn.ima 
crassi folia, Rt:ndeletia correi foha, D..lratella aoericana, atettarda 
calyptrata, EUcida ophitic.ila, Tabeuia lepidota, T. lepidophylla, 
Pseudocarpidium wrightii y Eb.Jrreria spp. 

Sabanas ccn pinos y palma barrigcna: Se encuE.nb·an en los suelos 
<3..-enosos sil.i.c.:eos t!e la Provincia eJe Pinar del Río y en Isla de la 
JliVEntud, sobr-e los suelos amarillentos derivados de la pizarra y sobre 
arenas blancas. En estas áreas, or-iginalrrente cubiertas por pinar-es 
t..:unedos, abiertos (Paepalantho-Pinetum: Sarnek) sen cat·acteristicos Jos 
individuos espar-cidos de Pinus tropicalis (o a veces de Pinus c:aribaea), 
Colpothrinax wrightii, Copernicia curtissii, Paurotis wrightii. El 
estrato herbáceo tiene Lna altur-a de 50-100 cm y está formado por 
t?Spec:i.es de lo:· géneros Paspalu.m!l Pnclropagcn!l Spot-obolL•s~ Cyperus~ 

Fimt.Jristylis y liult.JOStylis; además, Cladium jamaicense. Leptocoryphium 
lanatum, l't:!soseb..rn lolii forme, Panicun all:x:Jmarginab..un, P. 
lcngiligulatum, Rhynchospora globosa y Trachypogcn filifolius. Así 
mism:J, desempeñan LUl papel nuy impor·tante las er·iocauláceas y 
xiridáceas. 

En las zcrlas mc:ntañosas sobr-e suelos latosoJes~ encc.ntr~JOS sabanas 
~ecundarias ca1 pino~ par ejemplo: en los alrededores de la Sierra de 
Cajálbina y en la meseta de la Sierra de Nipe. En· estas sabanas sen 
caractet~.istic:os los individuos es¡.J~rcidos de Pinus caribaea y Pinus 
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cubensis, r-espec:tiv""'"'--nte. El estr·ato her-báceo tiene una altur-a de 
60-1:20 cm, for-mado por- A'ldr opc:gcu gr-acilis, Ar-istida refr-acta, A. 
neglec:ta, A. vil fi folia, l.epta:c:ryphiLm lanatun, Imperata brasiliB1Sis, 
RhynctDSpor-a diodc:n, R. ten.Ji.s, R. ni¡JB1Sis, R. pruinosa, etc., y 
además, secLuldar-iamente ab.Ulda la Hypai'Thenia rufa. Estas sabanas 
antr-ópicas mcntañosas, en muchos casos, han sido tr-ansfor-madas en 
pastizales ar-tificiales de b.tena calidad. 

Sabanas con dominancia de ciper-áceas 

Sabanas cc:n Paur-otis y Sabal: Estas satk<nas sen muy h:unedas y se 
encuentr-an mayormente en las zcnas pantanosas de U.tba, por- ejemplo, en 
la Cié.·•naga de Zapata en el Sur- de la Pr-ovincia de la Habana y en el 
1\br-te de la Pr-ovincia de Camaguey; ccnstituidas pr-incipalmente por- los 
gr-upos de Paur-otis ....-ightii y por- individuos bajos, espar-cidos, de Sabal 
parvi flor-a. El estr-ato her-báceo alcanza de 1Cx)-2(x) cm de altur-a, 
co1stituido por gramineas y ciperáceas altas, tales como Cladium 
jamaicense, Panicum vin;¡atum vat-. cubense, Erianttus giganteus, 
Hymenachne amplexicaulis, Fuirena simplex, Sacciolepis striata, 
Brachiar-ia extBlSB, Echynochloa crusgalli y ca1 ab.Uldancia de especie-s 
de los géner-os Cyperus, Eleochar-is, Fimbt-istylis, ~ciq:.us, Thypha, 
Cinchrc:m;_na y RhynchoSJ>ewa. 

Sabanas ccn árboles la ti folios 

t·'tayonnente sen Si:tb-=\nas SECLU'ldarias es-tacicnalmente int.tndadas en la 
cercania de la costa, probablemente en las áreas de los bosques 
aluviales talados. Entr-e los ár-boles car-acter.isticos se encuentran 
&Jcida b.Jc:eras, Catalpa punctata, Hibisbus elatus, 9oolietenia mahagc:ni y 
PnJnus c:x:cidentalis. El estrato her-báceo es generalmente alto y está 
formado por gramineas y ci¡;eráceas tügrófilas. En mayor extensión se 
encuentran en el Sur de la Pr-ovincia de Camaguey. 

1-'osiblenente por
h:unedas s.in árt'Oles 
aluviales gleyzados y 

Marco Scx:ioec:u iámico 

la e>:plotacién extrema se for-mcln las 
o potreFOS en las mismas árec:.~s sobre 
suelos negr-os tr-opicales, entre otr-os. 

sabanas 
suelos 

Dentro del pr-oducto social qlobc1l nacia1al el sector agropecuario 
alcanza alred<_dor- del 14:~, f.Jarticipando la ganaderia co1 LUl 4.5, 5.0 y 
6.:2:1. en los años 1975, 198(1 y 1S'84, obteniendo en este Llltino año LUla 
pn.:>ducció1 bruta en el sector estatal ganader-o de 1.&.)7. 7 mi llenes de 
pec_.a-3. 

Las inver-sicnes dit-i9:i.das a la qanadet-ia en 1984 alcan::c,...-cn 427.6 
millc"'?3 de JL>SOS (lO. 7"/. del total nacicnal), rTlclfJteniéndCJ<"...e durante ese 
año .1.61.) E...lofllpn:sas ganc:,rJer~as ce11 un prc::medio de JB2. 70(1 tr-ab~j c'dores ql..t~? 

devt?f1(.tar-cn un salario de 178 perd15 pat- mes y alcanzaron LUla 

productividad de 7.428.2 pesos. 
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Distribuciá"l y uso de la tierra 

El 57% de la tie~~a pe~tenece al secta~ ag~ícola estatal, el 15% al 
sector agrícola privado, el 26% no agrícola estatal y ?1. no agrícola 
privado. 

La distrib..teiá"l de la tierra aparece en el D..t<>dr·o 6, ocupando la 
ganadería ::!.6. 7"/. del área total y de éstas :_<;¡ .8"1. se dedica a pastos 
cultivados, los que alcanzanJn una prcxJLtccién de ::!.11. 2 mi llenes de 
toneladas en 1984. 

Ccn relacién al uso de la tier~a, la estn.tctura porcentual de las 
áreas sembradas es coro sigue: caña 39.6, cer-eales .19.6, pastos 15.5, 
t-ortalizas 6.7, tabaco 6.5, tubérculos 5.6, frutas 4.4, legLuninosas 1.1 
y otros 1. 

Cu<td~o 6. Dist~ib..tcién de la tie~~a (mil h<~! ETI 1984. 

Ar-e¿\ total 8,276.6 l(•).(l 

Area cultivada 3,104.9 37.5 
Area no cultivada 1 ,6::>').(1 19.9 
Area no agrícola 3~521.7 42.6 

Area pecua~ia total 3,040.0 C.'b. 7 100.(1 
Area ag~ícola 2~525.2 13:5.1 !CM).O 

Area no ag~icola 515.0 16.9 

Area pasto cultivado 1,148.1 45.5 
A~ea pasto no cultivado 1,175.1 46.5 
llb se utilizan :):)2. 8.0 

Fuente: Anua~io Estadístico de D..tba. 

El tamaño de las empn?sas estatales ganaderas es va~iable, un 53"/. 
de las m.i.Sin.3s tiene al~ededo~ de 20.C•X• hectáreas; 44% entre :2<) y 40 mil 
y 3"1. entre 40 y éJ.) mil hectá~eas. 

Con ~elacién a la maqu.ina~ia, el pa~que de equipos dedicado a la 
actividad de la ganade~ia vacuna es el siguiente: 

Tipo de equipo 

T~actor·es de gana 
T~acto~es de estera 
Tr-a.ilers 
Si la~osec:hado~as 
Gradas 
Combinadas cosechado~as 
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Cantidad 

14,016 
1.272 
7,608 
1,786 
1 ~45.3 

4:.."'1 

Precio unitario 
Pesos 

5,856.00 
7 ,913.(>) 
2~0UO.OO 

12,077 .B) 
.l ~ ~(x).OO 

:3'8!! (X)(I. (I(J 



Cano se ccnoc:e, O.tba es una ReP:tblica Scx:i<>lista, 
recurso natural, la tierra, es una propiedad social de 
representada por el Estado; a tales efectos, la tierra es 
las empresas agropecuarias en usufn.tcto gratuito y ctm:J 
valor capital para las empresas. 

por lo cual el 
todo el ¡:c.teblo 
utilizada 
tal no 

Los precios de los productos e inst.unos son regidos por el Canité 
Estatal de Precios y se mantienen de forma estable por LU1 período nLU1Ca 
menor de cinco años. Esto se debe, en particular, a los mecanismos 
econémicos que rigen coro control econánico, ya que al ser O.tba LU1 país 
de econonía planificada, los precios no son cambiantes y con ello se 
asegura una estabilidad adecuada de las cifras que se planifican. 

A lo e>:presado en el inciso anterior se ¡:c.tede añadir que, los 
precios de la carne y 1<> leche son estables durante todo el año, por lo 
cual no eHisten di fE•rencias (?Otre un nP-S y otro, lo que pro¡:orcicna el 
cLunpl.imiento de las cantidades pi ani f icadas de produccién de lec l-e y 
carne para las distintas épccas del año. 

Las prioridades del desarrollo de las •-amas y subramas 
agropec:L••>rias las traza el Gobierno y a t<ll efecto sen elaborados los 
programas que aseguran los recursos financieros, materiales y h..tmanos 
para la realizacién del referido pn:Jr,wama. Todo ello esté regido por 
los planes a corto, mediano y lar·go plazo que traza el Estado para el 
desarrollo arménico de léls di ferenles es·feras eccnónicas y sociales del 
pa.í.s. 

Los canales que se utilizan para ,la 
mayorista, entrega minorista, const.unidor, 
siguiente: 

cadena de produccién, 
estén baSC~dos en el 

acopio 
esquema 

Pt·oduc tor: Granjas cooperativas ganaderas establecidas a todo lo 
largo y ancho del país. 

Acopiador mayorista: Plantas y centros reprectores de leche y ganado 
para sacrificio establecidos a todo lo largo y ancho del 
país, en los cuales son elaborados y beneficiados los 
productos par·a SLt venta pclSterior a los minoristas. 

Entrega minorista: Centros y establecimientos de 
todas las circLUlscripciones y 
esp:..~ializados en la venta de estos 

minorista en 
del país, 

la red 
bateyes 
pr·oduc los. 

Ccnst.un idor: Los ca1SLunidores e·fectétan la canpra de los productos 
lácteos y cér·nicos en los centros y establecimientos de 
la red minorista establecidos para estos fines. 

El !(>)'l. de la leche y la cat·ne producida y destinada par· a el 
CCOSl.UT'O es conercializada E11 el pa:í.s y no (?>:iste ningún t.ipo de 
restriccién p<wa su t-eal i::acü!n total, ya que la demanda es aLtn 
insatisfecha. 
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Ccn relacirn a los créditos JJ<lra su otor·gamiento al 
agropecuario, hay una sola organizació1 representada por el 
Nac:icnal de O.tba, el cual actúa como un rrcnopolio estatal. 

sector 
Banco 

Los créditos que se otorgan a las empresas agropecuarias respcnden 
a un plan de créditos CDfllD una categoría financiera y éste está 
detenninado en cada empresa por las nonnas establecidas pa.-a los medios 
de .-otaci&l. Estas están di.-ectasrente intervinculadas ccn los niveles 
de p.-oduc:ciól para cada una de ellas y aparece en este plan cono el plan 
de c.-éditos, medio de cont..-ol que ejerce el EN: sob.-e la actividad 
financiera de las emp.-esas y de su gesti&l econónica, p.-incipalmente 
vinculada al nejo.- uso de los recur-sos. 

En la actualidad el EN: otorga créditos sólo para financia.- los 
medios de rot.acirn no.-mados, ya que las inve.-siones sen financiadas 
cent.-almente por el Estado. Estos créditos se oto.-gan a co.-to plazo, 
CDfllD máximo LUl año y sus inte.-eses sen los siguientes: 

Ccn p<lgo en tiempo 6"1. anual, ccr1 
y con tiempo v•:ncido 12"1. anual. El 
aplicados y .-igen ¡xw .igual pat·a 
prcduccirn. 

pago a tiempo p.-or.-c::gado 10"1. anual 
pla:-:o y cuantía de! inter-ee-..,es sen 
tedas las ernpnesc•s y tipos de 

Cano se señaló ante.-ior-mente, el fanento agr-opecua.-io .-espcnde a LUl 
programa que nonna las n=laciones intersectot·iales nece<'.,ar·ias pa.-a la 
ejecucién del mismo, centralizándose la finanza en el Ministe.-io de la 
Ag.-icul ti.tra CDfllD o.-ganismo inve.-sionista y utilizando la miStna JJ<lra 
llevar- a vi. as de hect-o su propia gestirn pt·oducti va, así cono p<lt·a 
contratar con el resto de los o.-ganismos dé la ~snin.i.stracien Cent.-al 
del Estado las inver-siones y mate.-i<tles e>:igidos por- el pr-cgt·an~a de 
f011ento p.-oyectado. En general, todas las acciones p.-oductivas sen 
contr-atadas y .-ealiz.erJas sob.-e la base de los contratos que se firman. 

Sistemas de producc:ién ganadera 

Los sistemas predaninantes están 
lecre, came, cria y en menar escala, 

dirigidos ~~acia la produccién de 
las empresas de produccién mixtas. 

En el O.ladt·o 7 ap<lrece el nt:urero total de anint<~les que sobrepasa 
los 5 millones, con LUl 66. 7"1. de hembras dedicadas principalmente a la 
produccién de leche. De éstas, la r·aza 1-blstein o sus cruces 
constituyEn el 82'"/.. El 58Ctor estatal posee el. 75"/. de los animales y el 
resto está en peder tle los cooperativistas y privados individuales. 

El nivel de producc.ién del rebaño lechero durante los años 1976 a 
1984, indica LU1 ligero incremento en el nLunero de vacas en ordeño y un 
srejo.-asniento constante en los prc•redi.os tle producció·1 por animal, lo que 
lB elevado ccnsi.clerablernente el volLunen tle produccién nacicnal que ya se 
acerca a los mil millt-nes por kg/año. En los O.tadros 8 y 9 se observa 
la parUcip<lcién JX.lr razas en la prcx.tucción tol:al y la distri.bucién de 
la leche producida con r·elació·t a la prcx:Jucció1 de carne. Esta se basa 
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en macros cebados y en vacas y novillas nEjoradas con este fin. En 
1984, el nctmero de animales sacrificados fue de 899 mil que, con pesos 
prors:Jios de 342 kg, produjeron 302 mil toneladas de cat-ne (O..tadt-o 10). 

a._,adro 7. Distril::uci~n por se>:o y tenencia de 
los animales en 1984. 

Total (mil) 
Hembras 
Vacas 
Razas lec:t-e 
Razas carne 

* 74.% sector estatal ** 82'1. 1-blst:ein o sus cn..tces. 
Fuente: A"ludrio Estddistico de Q._tba. 

5,115.2* 
3,414.6 
2,574.6 
1,482. 7** 

890.6 

Cuadro B. Existencia prooedio de vacas en producción de leche y rendioiento por razas. Sector 
estatal, 1981. 

Existencia promedio Producción de leche Rendiaiento por vaca en ordeño (kgl 
de vacas en ordeño 1111 Diario Anual 

Razas Total De ello: Total De ello: Total De ello: Total De ello: 
Doble ordeño Doble ordeño Doble ordeño Doble ordeño 

Total 407.7 355.3 942.9 884.6 6.3 6.8 2,31J 2,190 
Razas de leche 372.4 m.s 904.5 879.9 6.6 6.8 2,429 2,497 
Holstein 301.3 296.9 790.3 781.1 7.1 7.2 2,597 2,631 

De ello: 
Racial 42.3 42.3 175.6 175.6 11.4 11.3 4' 151 4,152 
F-1 56.6 51.6 104.7 98.6 S.l 5.2 1,851 1,910 
F-2 136.7 llS.I 323.1 317.2 6.5 6.4 2,363 2,349 

8rown Swiss 62.5 50.1 100.1 84.9 4.4 4.6 1,602 1,694 

De ello: 
Racial 1.5 l. S 4.2 4.2 7.7 7.7 2,809 2,809 
F-1 21.4 16.8 32.9 27.4 4.2 4.5 1,539 1,632 
F-2 29.8 25.6 37.8 42.8 3.5 4.6 1,267 1,673 

Otras lecheras 5.6 s.s 14.1 13.9 6.9 6.9 2,508 2,541 
Razas de carne 35.3 2.8 38.4 4.7 3.0 4.6 1,086 1,674 

Adaptado de Anuario Estadístico de Cuba. 

Entre ob-os serv>-C>-os que 1 a oanaderia recibe hay más de Llll millén 
de animales bajo plan de i11seminacién; más de 82 mi JI enes de baños 
n?i-\lizados a los bovinus; c:erca de 9 millones de tratamientos 
antiparasitarios y 6 millones de diferentes vacunacicnes. 
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Cuadro 9. Distribución prioaria de leche de vaca en el sector estatal (oiles de litros). 

Concepto 

Total 

A la industria 
Directo a la población 
A otros organisoos 
Otros 

1m 1978 1919 1980 1981 1982 1983 1984 

574,102.8 760,328.6 767,648.7 863,141.3 898,900.0 901,684.8 920,594.1 915,454.7 

420,353.1 
96,087.4 
6,323.1 

51,339.2 

578,136.0 
90,246.6 
6,502.3 

80,682.1 

577,162.5 
85,590.2 
6,034.1 

94,215.2 

675,616.2 
74,746.6 
4,101.1 

106,369.4 

700,792.2 
65,610.8 
12,421.5 

118,039.1 

706,608.1 
55,672.5 
14,958.6 

122,945.3 

728,791.6 726,864.2 
51,083.1 47,064.8 
8,192.0 15,213.1 

131,014.4 125,074.5 

Adaptado de Anuario Estadístico de Cuba. 

Cuadro 10. Entregas a sacrificio de ganado vacuno por el sector estatal (incluye anioales cooprados 
al sector no estatal). 

Concepto 

Cabezas 

Total 
De ello: 

Vacas y novillas 
nachos cebados 

Peso en pie 

Total 
De ello: 

Vacas y novillas 
nachos cebados 

Peso prooedio 

Total 
Vacas y novillas 
nachos cebados 

1968 1970 1975 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

ntabz 1,354.1 1,190.1 741.5 962.6 883.2 897.9 900.8 899.8 919.1 899.3 

kg 

322.1 435.9 376.2 386.7 393.0 395.3 412.1 392.7 
312.1 367.8 354.8 361.2 356.7 344.4 360.6 385.1 

429.7 381.5 240.1 307.7 286.2 293.0 304.3 300.0 302.8 301.8 

317 321 

100.8 138.4 120.6 125.9 130.7 131.9 138.4 132.6 
108.3 126.7 123.2 125.5 126.5 120.3 124.4 133.5 

324 
313 
347 

320 324 
318 321 
345 347 

326 338 333 329 336 
326 333 334 335 338 
347 355 349 345 346 

Adaptado de Anuario Estadístico de Cuba. 

Cal el ncurero de <mimales antes mEnc1cnado, con LUla base 
alimentaria basada en pastos y forrajes, la produccién terminada por 
perSCila alcanzó en 1984 niveles de 110.4 y :x•.2 kg de catne vacuna y 
leche por perso1a. Para suplir la demanda d<> la población ._, este año 
se importó por concepto de cat-ne cc.nservAda y leche y sus derivados la 
c.i fra de $1~-8.8 millones, lo que cu1tr.ibuye B1 bua1a medida a la 
elevación del status nutricional de la población (Cuadro 11). 

205 



Cuadro 11. Ccnsumo per c~pita de calor-.í.as y 
proteínas (1965--1984). 

l1'íos Calorías Total Proteinas 
u/día g/an/dia 

1965 2.552 66.4 28.9 
1966 2.595 64.6 28.5 
1967 2.628 62.4 ;,).1 
1968 2.642 6"7 .7 29.4 
1969 2. :<)1 67.7 ;,).J 
1970 2.565 68.8 31.0 
1971 2.698 71.4 :01). 9 
1972 2.i:J.)3 71.4 32.0 
1973 2.496 69.7 31.5 
1974 2.617 72.0 32.0 
1975 2.622 71.4 32.8 
1976 2.705 73.9 32.9 
1977 2.694 '72.8 32.0 
.1978 2.782 74.4 ~-3 
1979 2.764 70.8 31.9 
198(1 2.867 75.0 33.8 
1981 2.885 78.0 35.2 
1982 2.873 76.2 35.4 
1983 2.910 77.4 36.0 
1984 2.963 79.8 :Ob. 7 

Adaptado de l'nuario Estadístico de O.tba. 

Las produccicnes antes señaladas alcanzan el 31.2'1. de 
total de origen agropecuario y ccntrib.Jyen al mismo 
siguientes: rAAB cañera (37.11.); no cañera (28.01.) 
agropecuarios (3.61.). 

la produccién 
los rubros 

y servicios 

Ccn relacién al uso actual de los suelos, los mismos están cx:upados 
por los cult.i-,os de caña (todas las regicnes), cítricos y frutales 
(emp1-esas específic<ls); café y cacao (en las rncntañas), fibras (costas) 
y los bosque<_; (suelos de mcntaña y erosicnados) y otros CLtl ti vos 
temporales tales caro: t<>baco, arroz, viandas y vegetales. Ccn relacién 
e-\ los pash:rs que-? ut.i.l l:!CV"' ,'."\ln::'df:."fJor de 2.4 mi llenes dt-1 ha!' éstos se 
e>:IJlOt.<Ul en todas regiutes del p;,ís. 

De Jos cultivos antes se."íalados, la caña de azúcar es la que ~s 
res.iduo pt-odLtce. JA-. la arJdcultura se utilizan las pajas y cogollos; y 
de la industri<' la miel y cachaza. El aporte de otros cultivos es menor 
y sólo se m:plotan en escala regicnal. Las ár·eas de f·ibra y ar-roz se 
utilizan d.i.rectCVTr=nte en pastort:YJ en algunas épocas del año y, en 
algunos casos!' e:·:isten empresas cC:n estos propósitos at_u·,que sen pcx:as en 
el pais. 
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Ccn relacien al manejo de los anim~les en las empresas pec:Ltarias, 
el mismo se hace generalmente en pastoreo rotacicnal, y las vacas 
lect-eras reciben alinEnto suplementario basado en cer·eales, forrajes y 
ensilaje. Los animales de came éldemás del pasto reciben miel--t.u-ea y 
sales minerales. 

Todas las empresas ¡::oseen áreas dedicadas a la produccién 
especializada de forraje, los que se utilizan directamente o se pn:cesan 
para conservarlos CCXJD ensilaje, heno o henaje. Esto permite 
estabilizar el desequilibrio estacicnal en la produccién de pastos y 
evita en gran escala la migracien de animales inter-regiones, aLnque 
algLUlas prácticas de e>:plotacién se realizan migrando animales de carne 
hacia centros donde se acunulan subproductos de la agricultura cañera, 
principalmente en los flE>SeS de noviembre a mayo. 

En otros casos, se produce 
conSLunir rebrotes de gramineas, 
cosecha del arroz. 

migracien hacia 
legLuninosas y 

áreas at-r-oc:er as par a 
pajas desp . .1és de la 

A.nque todas estas estrategias posib.i litan aumentar· el volLunen de 
alimentos, éste se encuentra deficitario en cantidad y caUdad y resulta 
el factor limitan te en la produccién ganadera del pa.is, sobre to.:lo si se 
tiene en cuenta SLI grc•do de especialización y potencial de produccién 
qLie se ha alcanzado ~ el rebal'\o bovino, producto del rr>?joramiento 
genético y la aplicacién generalizada de la insem.inacién arti fic.ial. 

En el factor antes señalado, los pastos y forrajes constitL'Yen el 
primer eslabén, incidiendo en este problema una pobre estructura de 
especies y var-iedades para enfrentm· las disimiles condicicr•es de SLtelo, 
propósitos y nivel de intensificacién de las reqiones. 

Pasb.Jras sembradas 

Los pastos sembr.ados de mayor interés eca1érnico en el pais lo 
constituyen la hierba guinea, el pasto estrella mejor.ado, l.a bermuda 
cruzada l y el king gr.ass (forraje). Ac:tualn>:nte ,-,e e:·:tienden 
brachiarias, benn.tda cr·uzada 67 y 68, ~ropo;¡u 1 gayanus 621, cultivares 
nejorados de hierba buffel y en menor escala algLulas legLuninosas cano 
Glyt:ine, l.a.icas1a y Stylosanthes. 

La produccien de semillas de l<ts diferentes E'SP""Cles par·" asegLwar 
su distminacién~ as.í. caro óptiffos est~~:'1blE'Cimientos está En una fase de 
planeamiEnto y JJroducclé:n que permi t.e en t::.""Ste n•:Jtnento plantar el ~)"/. de 
las ár·eas con semillas certificadas de calidad. No obstante, la 
vocacien hasta el nr.:roento se h.,, dir·i<.¡ido lucia esl""'-cies de reproduccién 
vegetativa, CC1ne<1zándO<"...>E? a par·t.tr· de 1980 LUl giro encaminCtdo a la 
siembr-a de especies de reptvcduccién por semill~ bot¿nica~ aLUlque la 
especializetciérl de la pnxJoxciér1 de este ti¡:.o de semilla tiene poco 
desar-..-ollo y reSLolta insufjciente. 
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En general, las áreas de pastos nEdoradas r·eciben algún 
fertilizante y cono el misrro resulta insuficiente se dirige con 
prioridad por SLI orden a las áreas de producci&l de forraje y semillas 
con riego, pasto con riego, forraje sin riego y en menor escala pasto 
sin riego. Las áreas de pasturas naturales no r·eciben ferti 1 i zaci~n. 

La siembra de' pasto se realiza en fonE'flto de nuevas áreas 
generalmente luego de la tumba de n-ontes y maniguas, o sea, realizan 
siembras sobre áreas de pastos que necesitan rehabi1itaciá1. En la 
mayoría de los casos, las siembras van acompañadas de millo, maiz o 
alguna legL•ninosa cono dolid-os, terciopelo. 

Investigacim 

Para el pt·esente 
mayor prioridad a la 
para el desarrollo de 

quinquenio (1986-1991)), el Gobien-.o ha dado aO:<n 
r-ama ganadera y lld aprobado LUl progt-ama nac:icnal 
la ganaderia. 

Entre los objetivos trazados está alce~1zar 'm st.•mi ni.stro de lec t-.? a 
la poblaciál de 11<)-12ü litros/habitante/año sobre la ba,;e del 
incremento de la producci&l nacion<~l de lect-e en un 25%, con relaci&l a 
los niveles actuales, lo que permitirá reducir al mínifno las 
importaciones. 

El rendimiento por vaca 
periodo desde 6.3 kg/vaca/dia 

en ordeño se incrementar-á 
hasta alcanzar 7.3 kg en 1990. 

durante 

La producciál de 
toneladas de peso vivo 

came vacLU"la 
por año). 

se mantendrá estable (~(1() 

el 

mil 

La estrategia general del Gobiemo pan• alcanzar _estas metas es en 
primer lugar increnE'fltar la poblaci&l del rebaño, poner en explotaci&l 
nuevas áreas a la ganadería inte11siva y mejorar los índices de 
producciá1 y reproducciál basándo<-...e especialmente en la mejora de la 
base alimentaria para todos los animal<.'s del país. Esta última continúa 
SListentándose prioritariamente en la utilizaci&l de los pastos y 
forrajes. 

En este se:nt.i,.do, la siembr-a anual de varied,"des mejoradas at..unentará 
ccm' pnomedio en los años del quinquEnio a más de 80% por encima de las 
sien1bo·as de los cll tinos «ños. 

L¿1~--; nEd.idas previstas de,tr·o del pr-ogr-a~na de desarTollo ganadero 
501: 

a) Incm-porar a la e>:plotaci&l int<cnsiva para la prodLtCci&l ganadera 
más de .t.5 millo1es de t->,--ctár·eas, parte de~ las cuales se encuentran 
actualrrente c:ubie:rtas de m::ntes y malezas. 

b) t"ejm·ar la base alirr<.'<lt'-'ria de la masa ganadera incrementando el 
área de pastos mejorados de Lul 35% hasta un 60% en 1990. 
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e) Realizar cambios en la política de crt.ozamiento de forma tal 
sólo se empleen para producir el reemplazo lectero, las vacas 
mayor produccién y las restantes se gesten ccn razas de carne. 

que 
de 

d) Desarrollar una 
balanceados. 

produccién local de alinentos inte~wales 

Debido a la poca dispcnibilidad de los pastizales cada año es 
necesario trasladar al rededor de LU1 mi l!Cn de cabezas de ganado hacia 
lugares dcr~de reciban raciones de sostenimiento (basadas en residuos y 
subproductos de baja calidad procedentes de la agricultura y la 
indLostria). 

Hace más grave el problema el rect-o de qLoe haya que importar 
anualnente más de 400 mil toneladas de cereales par-a la fabricacién de 
ccncentrados, lo que gravita desfavorablEm:'nte en la eccnonía del país. 

La mayor parte (851.) de los 1.5 millcnes de tect;keas que se preven 
incorporar a la ganadería en forma intensiva correspo1den a SLoelos de 
baja prcduc:tivit.lad, mal dt·enaje, saLinos, ácidos y limi tacicnes f.í.sic:as~ 

lo que requerirá el estLodio y evaluacién de e<.;pecies de pastos y 
tecnologías de e>:plotacién especificas para cada co:ndicién. 

Cobra gr-an importancia perfeccicnar la caracterizacién de 
ecosistemas diferentes para la produccién ganadera, teniendo en cuenta 
factores abióticos coro SLoelo, clima, etc. y factores bióticos que 
tienen relacién con el ganado mismo, así como el gr·ado de intensidad de 
la e>:plotacién a que se espera llegar y SLI factibilidad eccnÓ'llica. 

(]bjetivos de la investigac:ién 

1. Identi f .icar y car·acterizar· los ecosistemas de pr·oduccién en 5 
pr-ovincias del país: La Habana, Sancti Spiritus, Cc>maguey, Granma y Las 
TLuoas. Estas son las pr·ovincias ganaderas de n~c~s importancia en la 
actualidad y que nuestran el mayor potencial de desarrollo. Dentro de 
las provincias se definirá cadi.\ LUlO de los ecosistemas presentes, 
tonando en cuenta de forma especial factores tales cc:mo suelo, 
topograf.í.a, drenaje, acidez, salinidad, po:~sibilidades de riego y 
fertilizacién, sistemas de produccién, grado de intensificacién y 
utilizacién de los recursos, susceptibilidad a la erosié.n, limitaciones 
impuestas por el clima, etc. 

2. Seleccicnar espE.'Cies ¡:.¿ora utilizar· 
principales mediante la determinacién de: 

en Jos 

métodos de establecimiento de las nuevas pasturas; 

la respuesta al riego y a la fertilizacién nitrogenada; 

técniccos de uso y m..'l!'lejo de ~¡anado lechero y de carne; 
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la interacción canga/fertilizació1 para las especies señaladas y 
obtención de 7-9 kg de leche/vaca/día con conversiones de 2(>-~> kg 
de leche/kg N aplicado; 

la obtención de pastizales de una vida Lltil de 6 años al me.nos; 

la adecuación, dentro de la estructura de pastos de sistemas que 
propendan al uso de leg\.Uninosas puras (bancos de proteínas) y 
asociadas de acuerdo con su adaptabilidad y persisbe1cia; 

el ahorro de fertilizantes nitrogenados eon las áreas donde se 
utiliza este sistema de pasturas asociadas. 

3. Definir y recarendar las dos mejores zonas del país para la 
prc.ducción de semillas de 4 gramíneas y 9 leglllninosas, a sabe.-: 

Gramíneas: Panicum maxinun, 
decumbens y lh:lropogon gayanus. 

ciliaris, Brachiaria 

Leguminosas: IIEcrlotalia wightii, Leucaena leucocephala, Celt:r-osema 
pubescBlS, F\Jeraria phaseoloides, MacroptililMll at:nJp..lrp..lrE, Terannus 
labiali, L..ablab purpureus, Stylosanthes guianensis y l't!dicago saliva. 

Estructura institucional 

El pais cul?llta ccn varios centn:JS de investigaciá1 destinados al 
estudio de los pastos creados en los últimos .18 efíos. 

Entre ellos el Insti.tuto c1e Investigacicnes en Pastos del 
Ministerio de la ngr.icul tura (MTt\1013), que cuenta ca1 una estaciál 
central y 13 subesl<odones provinciales, cuyo objetivo principal es el 
de estudiar, bajo las diferentes za1as ganadet-as, las especies más 
pranisorias y sus sistemas de e::plotación. 

También se encuentra la Estaciá1 E>:periment.al de Pastos y Forrajes 
Indio Hat.uey del 11inisterio de Educaciál Superior (11ES), que es el 
centro nacional para la intnxl~tcciál y mejm·amiento genético de los 
~;stos y forraj~~. 

?'demás de las dos i.nsti tuc.icnes que trabajan a tiempo c011pleto en 
las invest.i.g"i.cin-.es de pastos y forrajc:s existen en nuestro país otros 
cE'I'ltros exre1 .i..nr.ot ,ti\les que ciEd.i ct·ll1 pc:wte de ~:::.Lts etsfuer-zos al trabajo ccn 
los pastos. Estas institucicnes so1 el Instituto de Ciencia l'llimal 
(t·ES), la Esti'c i.ó1 Experimental de Fet·tilizantcs en F"01stos Esc:Clnlbrav 
(MH-1"-13) y la Est01ciál E:.:perimental del Instituto Poi itécnico "Rubén 
Mar-tinez Vi llLTlC\ 11

• 

La cJ.ish·jtucién~ vinculacién y coordinacjén del trabajo cientifico 
entre tedas las institucic:nes se lCQra a tr-avés de la priorizac:i.én 
qu.ir1quF~Jal por- el E'obiet-no ele Pr-oblernas Pr-irJcipales Estatales que 
ccntn~l,, la l'cadli'ln.ia de Cient:.iC>s de O.tba. IA.trante el quinquenio 
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1981-1985 la "Regionalizacien de Pastos" constituyó un Pr-oblema Estatal 
(FFE), cuyo centr-o cabecer-a es la Red Nacional de Estaciones de Pastos 
del Mit-ro. Además de estos centr-os t01mbién tendr-án par-ticipacien en 
otr-os temas de investigacien r-elacionados con pastos que per-tenecen a 
otr-os FFE como los de pr-oducción de carne y leche bovina. 

~1 

Todo el per-sonal técnico y de contr-ol de la Red de Subestaciones o 
Indio Hab..tey se r-elaciona en el O.oadr-o 12. 

Cuadro 12. Personal técnico y de control en investigación de pastos. 

Sra do 
Univ. 

Est. Exp.lndio Hatuey 44 
Red de subestaciones 44 

Total 88 

Fuente: IIPF. 

lec. 
"ed. 

50 
76 

126 

Adlinis-
trativos 

45 
40 

85 

Servicios 

40 
30 

Obreros 

98 
88 

186 

Total 

277 
273 

550 

Los locales, ár-eas de tr-abajo y equiPOiflliento con que cuenta la 
Estacien E>:per-imental de Pastos y For-r-a.ies Indio Hatuey y la Fo.'ed de 
Subestaciones de Pastos se indican en el O.oadr-o 13. 

Cuadro 13. Recursos para investigación de pastos. 

EEPF 
Indio Hatuey 

Subestación pastos 
(13 subestaciones) 

Total 

Fuente: IIPF. 

Areas agrícolas 

ha 

260 

500 

760 

Instalaciones Equipa1ento 

1 eiles pesos eiles pesos 

19,634 1,501.1 1,542.0 

12,000 1,425.0 300.0 

31,634 2,926.7 1,842.0 

El Instituto de Ciencia A-lima! cuenta con alr-ededor- de :O.:• 
investigador-es en mater-ias r-elacionadas con pastos y la Estación 
E>:per-imental de Fer-tilizantes en Pastos Escambrav donde laboran 
alrededor de 15 especialistas. Anbas inst.itucio1es cuentan cc:n LU1 nivel 
adecuado en recursos, equipos~ té.reas e:-:¡:Jerimentales e instalacicnes. 
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Estudios regio:nales 

En la regic:nalizacién de pastos y forrajes se ha cc:nsiderado corro 
factor de primer orden el propósito de producció1 animal en cc:ncordancia 
ccn los niveles de insumas. Esto ha cc:nducido a definir aquellas 
especies de mayor requerimiento nutricior1al para las áreas forrajeras, 
especies de requerimientos medios par-a pastoreo cc:n ganado lechero, 
mientras que en áreas de cria para propósito de came se han adecuado 
especies y variedades de menores requerimientos. Para ello se crearc:n 
13 campos. Los trece campos de introduccién regicnales cuenta cada uno 
ccn más de 10(1 variedades de gramineas, legLuninosas y otras plantas 
útiles para la ali<rentaciól del ganado y se terminaror1 103 ensayos 
regicnales, de los cuales se aprobar-on n~<~s de 25 nuevas variedades que 
progresivamente se evaluaror1 en diferentes zcnas edafoclirnáticas ccn lo 
que se fortaleció la estructura de los pastizales en todo el pais. 

Las nuevas variedades soru 

l'ndropogCJfl (~r opogu 1 gayanus CIAT 621) 
Bermuda cruze>da 1\b. 67 y 68 (CyriOda¡ dactylm cv. 67 y 68) 
Brachiaria (Brachiaria br-izantha) 
Euffel biloela (Cslchn.as ciliaris cv. Biloela) 
Buffel formidable (Cslctrus ciliaris cv. Formidable) 
Caña de azúcar (Saccharum officinan.m cv. Ja 60-5. C 87-51, Ja 64-19, My 

5514, Cp 52-43) 
~ (Pennisetum purpureun cv ~265) 
B..tinea corr.:U1 de AJstral ia ( Panicum maxinum cv. ConLU1 de Austr-alia) 
alinea likorü ( Panicum maxinum cv. Likorü) 
B..linea SII+-127 (Panicum maxinum cv. SII+-127) 
B..linea Uganda ( Panicum maxinun cv. Uganda) 
Millo (Sorghum bicolor cv. V-3, V-4, V-5 y V-6) 
Pangola PA-32 (Digitaria dect.rnbens cv. PA-32) 
RtlOdes gigante (Chloris gayana cv. Callide) 
Taiwan A-144 y B)!-4 (Pennisetum purpureun cv. laiwan A-144 y B)!--4) 
Leucaena (LE'uc:aala leuc:a:::ephala cv. CLnningham; lpil-Ipil y Pero) 

Adernás, se lla llevado a cabo la transfer-erlcia te.cnológica ccn 
especies y variedades de pastos aprobados en &tramérica (Colombia) corro 
el ~ropogu1 gayanus y Stylosanthes guianB1Sis en zc:nas de poca lluvia, 
arer1osas y ligeramente ácidas, as.i. como las Brachiarias cc:n mayor índice 
de plasticidad en diferentes condicic:nes, aLUlque cc:n mayor éxito en zc:na 
de mal drer1aje. 

El incrBIEilto importante del uso de las plantas leguminosas en los 
sist:enas .de produccién ganadera 

Los estudios preliminc:wes sobre regicnal izacién ~e leguminosas nos 
han indicado que Terarmus y LE'uc:aala fuerc:n las de REjor comportamiento 
en suelos limo-arenosos de Las Tunas, mientras que LE'uc:aa1a, 
Stylosanthes cv. 136 y CEntrosema plumier-i tuvierCJfl mejor comportamiento 
en suelo pardo grisáceo de Cien·fuegos. 
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En suelo amarillo tropical de Isla de la Juventud se lograren los 
mejores resultados ceo Stylosanthes cv. 1:::.6, 184 y 1283, Centrosema 
macrocar¡:un 5065 y Centrosema brasilianun ~)55, asi ccmo Desmodiun 
cvalifoliun 3~ y D. gyroides cv. 3(X)1, f'Ueraria phaseoloides 9900 y 
L.suc:aena leuc:oc:ephala entre 23 especies y variedades que se estudiarc:o. 

En G..tantánarro (suelo pardo tropical cen cartx:nato) se destacarc:o 
L.euc:aena, Meclicago y Necnof:alia, en Granma (suelo vertisol oscuro) 
L.euc:ae1a y Terann.JS. En suelo loam-arcilloso de Villa Clara los 
resultados iniciales sugieren cc:otinuar los trabajos ceo Stylosanthes 
da.do su nejor ccmportarniento. 

Se ha logrado el establecimiento de Necnof:alia, Stylosanthes y 
l"'acroptiliun en pastos naturales cen cultivos mínimos en ár·eas 
marginales de bajo inSLitro ca1 baja carga y se obtuvieren mayor 
incrE'flBlto de peso vivo y balar1ce de asociacienes en la mezcla cen 
g,.-amineas. 

Proyectos de investigaciál 

En estos nonentos se hétl1 tenninc•du tres ensayos regienales tipo B 
e1 la Isla de la Juve1tud, Las TLu1as y Carnagu&y y resul tarco pr·cmisorias 
A. gayanus 621, B. decumbens t:J)6 y B. hJmi.dicola y en legLuninosas, S. 
guianalSis 184 y 1:::.6, D. cvali foliun 35(1 y P. phaseoloides 9900. 

Se están evaluando otros dos ensayos tipo B en Ciego de Avila y La 
Habana y se ha establecido otro tambiÉn en la Provincia La Habana. 

Los estudios de carta (tipo D) se realizan al memento ceo A. 
gayanus 621 en tres lugares (LC<s Tunas, Cienfuegos y R.l·l. Vi llena). 

Se ca1ducen dos ensayos tipo D y 
Provincia Granma y otro ens.:lyo tipo 
Spíri tus (Figura 1). 

LU10 tipo e C01 B. hJmi.dicola en la 
D ca1 B. decumbens t:J)6 en Sancti 

Particip.:...-, cccro tr·atamientos en pn.tebas tipo B ,,.., más de 30 
experimentos en 13 diferentes regic:oes del país ecotipos de B. 
decumbens, B. hJmi.dicola, A. gayanus, S. gui~is, P. phaseoloides, 
Desmodiun y Centrosema. 

Las pruebas complE'flBltarias de PI"OOLICC i én de semillas Cal A. 
gayanus 621, B. decunbens éi)(';!-~ s. guianensis 184 y 1:0-6' Des•LJiJiun y 
Centrosema . se realizan en La Habana,. Sane ti Spit-itus .. Granma y 
G..1ar1 tánarro. En las mismas rc=.-y.icnes 
del Ri.o se llevan a cabo ensayos de 

En las fincas de pn:xlucci<!n en 
Habc.~na :e esté:1ble:cen pasturas de A. 
S. guianensis 184 y P. phaseoloides 
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rizobiolog-ía (FigLu-as 2 y 3). 

Cienfuegos, Isla de la Juventud 
gayanus 621 y p¿•stos natLu-ales 

990(1. 
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A ERB terminados 
o ERB en ejecucl6n 
o ERC en ejecucl6n 
• ERO en ejecucl6n 
• En extensl6n 

Figura l. Ensayos regionales establecidos con germoplasma del CIAT. 

(ha) 

A 5,0 Ag 
e 8,2 Br d y h 
o 5,0 Sg 184, 136 
• 1,0 Pp 
• 0,5 Do 
• 1,0 Centro 

Figura 2. Produccl6n de semUias registrada en el UPF. 
o 
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A Rlzoblologla 
e Produccl6n de semillas 
• Establecimiento 
• Leguminosas en pasto natural 

Figura 3. Ublcacl6n y tipo de experimentos complementarlos. 

Hasta el morrento, en los planes de desarrollo de nuevas especies y 
variedOldes, ecotipos de Br-achiaria, ~.-opogc:n y Stylosanthes alcanz,m 
el 6.4% a nivel nacia1al, lo que :e ca1sidet·a importante en el plan de 
estructura de pastos para las empresas ganadet·as. 

Prioridades de la RIEPT 

En nuestro caso se hace neces.;:<t·io conpletar el adiestramiento c01 
ensayos tipo C y D para técnicos de nuevas regicnes que recién c<.:mienzan 
a manejar germoplasma pranisorio. 

Paralelamente~ cc:ntinuar con las pn..teb3s canplementcwias que 
permitan obtener infonnacién 1n.lls precisa sobt·e los materiales estudiados 
y cc:n ello incre<nentm· la posibilidad de t·ecanendcu· las especies 
destacadas en menos tiernpo. 

Igualmente, se hace necesario apoyar y 
nac:i01ales para investigadores, e>:tensic:nistas 
temáticas específicas. 

coauspic iat· cursos 
y productores en 

La ampliación de germoplasma cc:n un rang<J 1nayoo· de niveles de 
intensificacién permitiría ampliar el espoo-ctro eJe la zcna de .impacto, 
teniendo en cuenta que en los di ferer1tes pa.ises existen regicnes de 
interés eca1émico, da1de la utilizaciL'n de irlst.unos y tecnolo;¡.ias es 
variable. 

La RlEPT debe seguir priorizando el inteo·c,mbio de infonTBcién 
entre sus miernbt-os pat·a posibilit"r la .identi·f.icaciál de las difen?ntes 
regic:nes y coadyuvar- a la colaboracién entre las mismas para la soll. .. u:irn 
de prob 1 ernas ccm..u 1es . 
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o 
J~ E. Costales M.t, 

l'laraJ ~. 

Ubicacim geográfica 

País y r12gi0"1 amazónica 

El Ecuador es un pa.is netanente andino y aLnque geográficanente se 
encuentra en la región tropical, es LU1 pa.í.s de enonrES centras tes 
geográficos y, sin lugar a duda, LUlo de los más variados y complicados 
desde el punto de vista de clima, topograf.í.a, SL<elos y vegetación 
natural. Todo ello hace que el pa.í.s presente una ·gran diversidad de 
regicnes y SL<bregic:nes agro-soc::ioeccnC...icas, cada una de las cuales 
posee caract.erísticas propias. Ell otras palabri\s. Ecuador prec-..,.enta un 
Luliverso o mosaico ecológico quizás único en el rru1dc:i. AlgLulas autores 
cc:nsideran que esta heterogeneidad ecológica ccnstituye uno de los 
principales obstáculos del desarrollo eccnemico y social de la nación. 

2 
La ReP,:rblica del Ecuador tiene LUla SL<perficie de 28.3.560 krn y una 

población que rodea los 10' (X)0.(0) de habitan tes, limita al 1\brte ccn 
Colanbia, al Sur y Este ccn Perü y al Oeste ccn el Océano Pac.i fico, 
tiene tres regicnes naturales junto a LUla cuarta región que es la 
insular (Isla Galápagos). 

2 
Región tropical occidEntal: Abarca Lna SLrperficie de 70.617 km y 

comprende diversas zcnas y formacicnes ecológicas que van desde el 
"desierto tropical" al "bosque nuy h:unedo". Su producción ganadera 
vauna se ha orientado principalmente hacia la produccien de carne, 
aLnque crl timamente se nota Lna clara inclinación hacia la ganadería 
vacLna de doble propósito. Posee Lna poblacien ganadera vacLna de 
1' 488.Cx:X:> cabezas. 

.., 
Región central o de la siE!I'Ta: Ocupa Lna SL<perficie de 72. ~ km~ 

cc:n LU1 clima "tropical de altura", cornparable a los climas templados, lo 
que ha permitido desarrollar Lna ganader.í.a vacuna ccn ccnsiderable 
especializacien en la producciL'n de leche. 1\b obstante, dentro de la 
región también existen vari,;u:icnes climáticas v ecológicas 
cc:nsiderables!' enccntrándose zcnas que van desde el ''mente espinoso'' al 
bosque pluvial SLrb-alpino" o "párarro pluvial". La altitud prornedio de 
esta regien alcanza los 2.500 msnm. La poblacien ganadera vacLna 
asciende a 1' ::0 .C•:X:> cabezas. 

* Instituto Nacicnal de Investigacicnes Agropecuarias ( INIPP). 
** Instituto Interamericano de CooJ:eracién para la Aqricul tura ( I ICA). 



REgiál tropical or-iental: Es llamada t<Vnbién 
Ecuatoriana (RAE), ccn LUla altitud pn:meclio de 600 
diversas zc:nas que van desde el "bosque seco .l;ropical" 
pluvial". Ocupa LU1a superficie de 115.000 km

4
• 

Región Amazónica 
m9"lm, abarcando 

hasta el "bosque 

Dentro de la amazcnía, la RAE ocupa el extreno oeste de la misma y 
limita al norte ccn Colombia, al este y sur ccn Perú y al oeste ccn la 
cordillera oriental de los 1-ndes. Políticamente, esta región abarca 
cuatro provincias: Napo, Pastaza, l'brcna Santiago y Z<VnOra Chinchipe. 

La zcna de nuestro principal interés es la parte norte de la RAE, 
dende se encuentra localizada la Estación E:·:perimental Napo, del 
Instituto Nacicnal de Investigacicnes A;¡ropecuarias ( INII'f''). La zc:na 
menc:icnad~ comprende la provincia del Napo y tiene LUla e>:tensién de 
51.789 km , poli ticanw:nte está di vid ida en siete cantc:nes. siendo los 
más importantes: Tena, Orellana y F\.otumayo, pues en el primero reside 
la capital provincial y en los otros dos están las áreas de explotación 
petrolera y agropecuaria. 

L..ocalizaciál de principales ciudades o centra; poblados y vías de 
cOIIUlicaciál 

Los principales centros poblados de la pt-ovjncia del Napo son: 
Tena, Nueva Loja (Lago Agrio), Francisco de Ore llana (Coca), Sh_oshufindi 
y Nuevo Roc:afuerte. 

En lo referente a vías de ccm..aücación tenenos lo siguiente: 

Terrestre: 

Carretera de grava (sin asfalto o cemento): 
llti to-Baeza-Tena ( 105 km) 
(l_li to-Lago A;¡rio-Coc:a ( ::562 km) 
lltito-Anba to-Puyo-Ten a ( :!07 km) 

Fluvial: 

F\.oerto Misahualli-Qx:a-N..oevo Rocafuerte por el t-ío Napo, 20 
horas en canoa a motor, capacidad 20 pasajeros. 

llti to-Coc:a, 55 minutos en bimotor 
Q..oito-Lago A;¡rio, 45 minutos en cuatrimotor y 30 minutos en 
avién de turbina. 

En el Cuadro 1 se observa la población y superficie de las cuatro 
provincias orientales. 
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U.1adro 1. Poblaciá'l y superficie de las provincias orientales. 

9.Jperficie &1perficie Poblaciá'l 
Provincia 

1' 2 
del país* Poblaciá'l del país 

·JII Y. Y. 

Napa 52.(K)0 17.0. 115.100 0.9 
Pastaza 29 .(K)(I 12.0 31.8CK) 0.3 
l'bra1a Santiago 24.000 9.0 70. 7(K) 0.7 
Zamora Chinchipe 10.(1(K) B.O :!4.9CK) (1.5 

TOTI'L 115.(1(K) 46.0 243.675 2.4 

* La superficie de las cuatro provincias orientales no corresponde al 
total de la superficie caisiderada coro regiá'l amazénica, pues 
contienen sectores de cordillera. 

Veros que las provincias orientales sen~ nuy despobladas, pues 
apenas tienen una densidad cercana a 2 hab/km"", lo cual derruestra el 
gran potencial físico para su desarrollo, sobre todo si consideramos que 
actuallTIEflte en el 46% de la superficie del Ecuador vive el 2% de su 
poblacUn. 

Tipos de suelos 

Estimar::itn de áreas cubiertas por- cada crden principal 

En un reciente estudio realizado por el Proyecto Pastos Tropicales 
en base a la cartografía e>:istente, se determinó la superficie de los 
diferentes tipos de suelo segt:u1 consta en el U.1adro 2. 

Los suelos tipo H1 y 1< son los mayoritarios, sobre todo en la 
provincia del Napa y las principales características de ellos sen: 

&.lelos Hl: 

Gran Paisaje: U.1Er1ca amazá'lica colinada. 
Paisaje: Relieves disecl:ados en colinas. 
Fisic:grafía: Pendientes variables inferiores al 5%. 
Roca madre y/ci sustrato: Estratificaciones de arcillas y areniscas 
n-."?teorizadas. 
&1elos predaninantes: 0:-:ic o Typic Dystropepts (rojos). 
Características: &.lelos arcillosos con fertilidad baja y aluminio 
tó:üco (rojos). 
Reconendaciones de uso y manejo: Manejo integral, agrosilvo 
pastoril o uso forestal controlado, protecciá'l, reservas ecológicas 
y vida silvestre. 
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Cuadro 2. Resuoen de unidades de suelos del Oriente (Superficie to2J, 

P R O Y 1 H C 1 A S 
Suelos Total 1 en base 

ftorona Santiago ftorona S. Sur y al total 
Napa Pastaza Norte laoora Chinchipe estudiado 

A 1.699 IJ 969 256 2.937 3.0 
8 716 313 1.029 LO 
e 6.155 184 3.107 9.446 B.O 
D 4.967 33 5.000 5.0 
E 540 1.210 3.182 4.932 5.0 
F 1.670 8.737 10.407 10.0 
H 17.953 14.648 607 33.208 31.0 
K 15.987 5.616 4.744 544 26.891 25.0 
N 5.998 8.467 14.465 12.0 

Sin estudios 2.476 20.346 22.822 

TOTAL 52.163 30.441 28.9i5 20.681 131.137 

!l.Elos K: 

GrC!fl paisaje: 0.1enca amazálica baja, plana y/o pClntC!flosa. 
Paisaje: Llanuras de esparcimiento de nivel medio y alto. 
Fisiografía: LlC!fluras p1Clr1as u ondLiladas, generalmente bien 
drenadas. 
Roca madre y/o sustrato: Material detritico tipo cC!fltos rodados, 
arenas, limos, de origen volcánico. 
&lelos predominC!fltes: Typic DystrC!fldepts o Dystropepts (pardos). 
Características: &1elos más o menos profLUldos, arcillosos, 
sueltos, segLU1 el grado de evoluc:iál con fertilidad alta. 

Los estudios llevados a cabo por Went y Stark, Alvin, Sioli en el 
Pmazonas, citados por Cañadas, han demostrado la extrema pobreza de 
estos suelos y establecen que toda la masa de minerales en el ecosistema 
(bosque t..:unedo tropical) , se encuentra en la bicmasa (tronco, ramas y 
hojas) o en su defecto en constante ciclo y reciclaje dentro de la 
estructura orgánica del sistema, todo ésto a través de LU1 complejo 
proceso bioquímico, 

Esta es una de las razones, o meJor dicho, LUla de las bases 
ecológicas de por qLié los trópicos, a pesar de ffiClfltener LUla vegetaciál 
ext-uberC!flte, aparentemente nLIY prodLictivos, sen pobres en lo que se 
refiere a la produccien agr.l.cola de tipo Clflual. En estas regiones, la 
remoc:iál del bosque quita a la tierra la habilidad de ffiClfltener los 
nutrimentos o producir el reciclaje de éstos, razál por la cual la 
productividad de los cultivos declina rápidamente, la tierra es 
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abandcnada, dando origen a una agricultura de tipo migratorio, fenÓ'Tlel1o 
muy e>: tendido entre las culturas indígenas. 

El e>:ceso de lluvias y las caracter.í.sticas gearorfológicas de la 
región, van a causar problemas en el manejo de estos suelos, tanto para 
la agricultura como para la ganadería, en lo que se refiere 
principalmente a fenÓ'Tlel1os de c011pactaciá1, erosiál y lixiviaciál de 
nutrimentos. 

Fisiografl.a de la .-..giál 

lhidades fisiográficas generadas o asociadas al relieve, geología u 
otros eh.,oEnt:cs 

En la provincia del Napa se reconocen las siguientes unidades 
fisiográficas: 

Valles: Sen suelos de terrazas aluviales, profLUldos de te>:tura que 
varía de franco-limosa a franco-arcillosa. Tienen LUla fertilidad 
relativamente alta, pH en agua 5.1 a 6.4 y bajo contenido de aluminio 
intercambiable. 

Porcentualmente representan LUla fraccién tn.oy pequeña de los suelos 
de la provincia. 

Llanuras: Sen desat-rollados en depósitos coluvioaluviales y 
aluviales de origen volcánico; son profLUldos alofánicos y te>:tura 
variable desde arenosos hasta arenoarcillosos. 

Valles y llanuras bajas: Sen suelos de niveles de erosiál fluvial 
desarrollados sobre los viejos sedimentos de origen volcánico, de 
textura franco-arcillosa, franco-arcillo-limosa, de color amarillo, rojo 
y gris, con LUla capa freática pró:dma a la superficie. CU.í.micamente son 
suelos ácidos con pH de 4.2 a 5.1 y con problemas de ta>:icidad de 
aluminio. Se encuentran localizados en pequeí'las áreas ubicadas 
especialmente al sur del río Napa. Se han clasificado como Distropept y 
Vi trandept cc:n caracteres Aquic. 

Llanuras bajas y h::ndcnadas: Ccmprende suelos originados de 
arcillas antiguas, cc:n te:·:tura arcillosa, arcillo-limosa, arcillo
franco-linosa de drenaje malo, pantanosos cc:n capa freática tn.oy pró>:ima 
a la superficie. Ccn aluminio variable, pH de 4.5 a 6.4. Estos suelos 
han sido clasificados dentro de los grupos Tropaquet y Tropofrist. 

sedimentos terciarios 
de poco a medianamente 

a franco-arcillosa, 

Colinas: Sen suelos desarrollados en 
meteor-izados, de color- rujo a amar-illa rojizo, 
profundos, te>:tura arcillosa, arcillo-1 imosa 
conpactos y poco permeables, de relieve irregLolar. 

Ll...timicanente estos stJelos se carac:teriz.an por tener p-t de 3.6 a 5, 
mediana capacidad de .intercambio de caticr1es y alta to>:icidad de 
aluninio. 
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Ta>:c:némicamente los suelos han sido incluidos dentro del subgn.1po 
de los Oxicdistropept y comprenden las dos terceras partes de la 
provincia. 

Clima 

En 1 a zona de Napo se def in2" 
~ue t..:llllE!Cio tropical (40.0)0 km ) 
l:m ) • 

1-oy dos formaciones bioclimáticas: 
y bosque IILIY t..:llllE!Cio tropical (10.000 

E 1 bosque t..:IITlE!Cio tropica 1 tiene 
26't, precipitaciál anual de 2.(1(1(1 a 
definida, la precipitaciál mensual es 
potencia 1 es mayor de 1. 400 mn. 

una temperatura media de 23° a 
3.CMXI mn, no hay estaciál seca 
de 180 mn, la evapotranspiraciál 

El bosque IILIY t..:llllE!Cio tropical tiene una temperatura promedio de 23° 
a 26°C, más de 3.(M)(l mn de precipitaciál anual, p1·ecipitaciál mensual 
minina de 270 mn y evapotranspiraciál potencial de más de 1.4(1(1 mn. 
~bas zonas son nuy t..:unedas, con

2 
caudales especi ficos de estiaje* 

(IJCC-30) superiores ~ 25 1/s/l:m y módulos específicos anuales** 
superiores a 50 1/s/l:m • 

·Registros de precipitaciál aunque discontinuos, de seis estaciones 
meteorológicas, indican la existencia de patrones de precipitaciál anLial 
que varían desde los 1.6<XI mn en las estribacia1es de la cordillera 
hasta más de los 5.(x)(l f!Yn en Tena. En las inmediaciones de la poblaciál 
de Francisco de Orellana, se han registrado pranedios de precipitaciál 
anual de 3.100 mn distribuidos a lo largo de todo el año. 

En las Figuras 1 y 2 se presentan los datos meteorológicos del año 
1984 de la zona del proyecto. 

Vegetac:iál 

la llanura amazénica en la provincia del Napo se caracteriza por la 
formaciál ecológica de bosque tropical t..:llllE!Cio. En estos bosques 
prevalece la alta pluviosidad, elevada temperatura y gran t-umedad 
ambiental. Dichos IJoc...ques muestran una vegetaciál nuy ext·uberante pero 
con pocas especies de valor canercial. Estudios realizados en el ár·ea 
distinguen tres tipos de bosqLies: 

9-Jsques de vega de rio 

Formados por bosques secundarios de poca importancia canercial, que 
ocupan suelos ubicados en las riberas de los ríos y esteros que se 
inundan durante algLinOS meses del año. 

* CaLidal especifico de estiaje: caudal especifico que no ha sido 
alcanzado o sobrepasado en 30 dias consecutivos del año. 

** 1'1X!ulo especifico anLial: es el caudal pranedio anual producido por 
Llnidad de superficie de cuenca hidrográfica Llnitaria. 
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Figura 2. Preclpltacl6n media mensual de la zona (1984). 
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B::lsques de vega pantanoso 

Formados por un gran n.:unero de árboles de diámetros menores, que 
p..¡eden ser usados con fines conerciales. 

B::lsques de vega alta con b.Jen dr-Enaje 

COnstituidos por buenos 
indLtstrial y que se encuentran 
inclinados. 

rodales que justifican la e><plotaciál 
localizados en las partes altas y sitios 

Lo mencicnado anterionrente se refiere a la vegetacUn original. 
Cono la provincia del Napo es LU1a zona de colonizac.iál, hay que tomar en 
cuenta qLte todavia. existe lll.tcha vegetaciál original. 

Las principales especies forestales en la regiál del Napo son: 

llbmbi e ccrrún 

Canelo 
Caoba veteado 
Cauch:J 
Cedro 
Ceibo 
Coco 
Ch.U1du 
atapa 
atarango 
HigLterál 
Jigua sanquita 
Laurel 
11ani de ártJOl 
~lal•zano colorado 
Masca rey 
l"bral bobo 
l"bral fino 
Oto 
Fa.nbil 
S.mde 
Sangre de gallina 
Sabroso 

Se pod.-.í.a decir que las 
bosques secLU1darios producto de 
de ciclo cor-to, los pastizales 
afr·icana y las de café. 

llbtt:w e cienti fico 

1-É<:tandra reticulata 
PlatynisciUl pinnatun 
1-Evea guianensis 
Cedrella odorata 
Ceiba penbnclra 
Virola sp. 
Cedrelinga cat:.Blaefornis 
Dialyanthera sp. 
Parida ni tida 
Ficus sp. 
~iba sp. 
Oordia alliodora 
Car-ycdendrcn orinocente 
8uanea grandifolia 
1-E!yrcnina Oa:oensis 
Clarisia racenosa 
Chloroph:..-a tinctorea 
Spcndias ncnbin 
Iriartea cometo 
Brosillln utile 
Virola sp. 
Esctlleleira sp. · 

nuevas formaciones vegetales 
la explotación de la tierra en 
establecidc~, las plantaciones 
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Las especies de imp:¡rtancia eccnéxnica se presentan en el Cuadro 3. 

Cuadro 3. CUltivos alirrenticios mayores en la amazcnía ecuatoriana. 

1\bnbre local 1\bnbre científico Variedad 

Café Coffea cauepl ut a Rob.tsta 
Ma.í.z lea nays INII'f'' V&-2, locales 
Yuca Manihot esculenta Nativa 
Plátano ttJsa acuminata x Local 

M. balbisiana AAB 
Papa mandi Xantt-csana sagi ~ti foli1..111 Nativa 
Papa china Colocasia esculenta Local 
Papaya Carica papaya Nativa 
Arroz Driza saliva Local 

Man:o socioeccnáni.co* 

Pn:x:eso de col~r~izacUn 

La ocupacién mediante la colcnizacién de las provincias orientales 
parece ofrecer LUla soluciénn a los problanas humanos, sociales, 
eca1ónicos y políticos de la regién; sin embar-go, es posible que LUla 
ocupac:ién apre=~..trada pn:xluzca irreversibles daños ecológicos. 

La colcnizacién empezó en las regicnes de Baeza y Tena en fecha rruy 
antigua; luego se desarrolló a lo largo de las carreteras de e>:plotacién 
petrolera. 

La agricultura industrializada se presenta en la planicie del F\.tyo 
ccn plantacicnes de té y en la za1a de Shustufindi ccn plantacicnes de 
Palma africana. No existe la silvicultura; se realiza la e:<plotació-t de 
especies forestales prDvocando la destn•ccién del bosqLte, la. 
colcnizacién ha explotado indistintamente los suelos, así, en SLtelos 
planos, bien drenados y fértiles, se obtuvieren re=t.tltados promisorios 
de cultivos tales como yuca, café, cacao; pero en los suelos rojos, poco 
profL•>dos y pobres de las colinas arcillosas, los rendimientos sen muy 
inferiores debido a la compactacién y a la et·osién de los horizontes 
SLtperficiales originales y al agotamiento de las resinas qLoimicas que 
quedan. 

* La inform.acién presentada tanto en el "marco socioeccnáni.co" como 
en los "sis~ de pn:xluc:ció-1 predaninantes" , fue extraída de 
diferentes fuentes y especialmente del "Diagnóstico Estático de los 
Sistemas de F'n:xlucció-t de la Selva Baja Ecuatoriana", realizado por 
el proyecto y cuyas conc:lusicnes presentamos más adelante. 
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Grandes superficies 
accidentadas, pantanosas 
ellas están cx:upadas por 

quedan intactas debido a que sal 

o alejadas de centros poblados, algL~as 
indigenas que perpetúan la vida silvestre. 

Distritu:itn de las fincas seg(n tamá'lo 

lll-'Y 
de 

El tamaFio prcmedio de LUla finca en la provincia del Napo entregada 
a cada colono, es de 50 ha. E>:isten fincas con L~a superficie que va de 
100 a 400 ha, pero que se han formado por ccmpra de lotes cirCLrnantes a 
la finca inicial, y por t:tl timo tenerJDS las concesiones realizadas a 
empresas industriales para Palma africana o ganaderia, que tienen 
superficies que van desde 3.0CO a 10.000 ha y las reservas indigenas con 
SLiperficies similares a las de las empresas. 

Uso de la tierra 

El área dedicada a pastizales cx:upa el primer lugar en la provincia 
con L~ 60Y., el ::::o-1. corresponde a café y un 1Cf/. restante se reparte en 
otros cultivos. 

Mientras que si se analiza por zonas de la provincia, las cosas 
varían L~ pcx:o, tal es asi que en la lcx:alidad de Francisco de Orellana 
y sus alrededores, los porcentajes cultivados en cada finca sal del 
orden del 14Y. para pastos y 14Y. para café, el resto de la superficie se 
reparte en bosqLte primario, secundario y otros cultivos. 

En cambio, si se analiza la sitLtacién en Tena, que es una zona de 
colonizacién antigua, los porcentajes están en el orden del YY/. para 
pastos, 10Y. para café y 30Y. repartido entre cultivos y bosques 
sec:L~darios. 

Maquinaria 

El parque de maqLtinaria de uso 
peqLtef';o. El uso de maquinaria está 
pendiente del SLtelo. 

Pn!cios de la tierra 

agricola con 
lll.ly limitado 

la regién es 
por el clima y 

mLty 

la 

El precio comercial de la tierra varia de acuerdo con las 
condiciones tales como za1a, loc:alizacién respecto a la via de 
ccm..nicacién con el centro poblado cercano, tipo de suelos y desarrollo 
de la finca. Es asi que los precios actuales sal: 1 ha de bosque de 13 
a 70 dólares; 1 ha con pasto establecido, de 100 a 275 dólares; y 1 ha 
de café, de 00 a ~JO dólares. 

Pn!cios de insum:ls y pn:x:luctos 

Los principales inSLVJIOS utilizados en la actualidad tienen los 
siguientes precios: 
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Matamalezas 
Sales minerales 
Alambre de púas 
Poste de madera (áreas) 
Carne en pie 
Café en cereza 

6 a 14 dólares 1 litro 
2 dólares 1 kg 
(1. ::<:1 dólares 1 metro 
(1.6(1 dólares 1 metro 
(1.60 dólares 1 kg 
(1.6(1 dólares 1 kg 

Prior-idad de la regiál dentro de la estrategia naciO'lal de 
desarrollo del pais 

El Oriente a pesar de su gran e:<tensién, a e>:cepcién del petróleo, 
ccntrib..tye rruy poco a la eccnomJ.a o vida sociopolí tic a del pais. En su 
mayor parte está deshabitcldo y cubierto por tupidas selvas. 

El potencial de esta regién para su futuro desarrollo eccnómico, 
social y su integracién efectiva en la vida nacicnal, es aparentemente 
rruy superior al obtenido al amparo del desarrollo actual por falta de 
estudios básicos en lo que se refiere a recursos naturales renovables. 

El porcentaje del crédito total agro¡:ec:uario asignado 
del total nacicnal es bajo, por cuanto el volurren de·dinero 
no es tm alto como en otros sectores del pais y por 
productores de la zcna no tienen, en su mayoria, legalizada 
de la tierra, requisito base para ser ca1siderado sujeto de 

a la regién 
para crédito 
cuanto los 

la tenencia 
crédito. 

Dentro de investigacicnes que se realizan para la solucién de 
problemas es¡:ec:ificos de la regién, tenemos el caso de la empresa 
privada en lo que se relacicna a Palma africana y la estatal, en 
cawenio ccn ínstí tucicnes como AID y CI ID, para el caso de sistemas 
agro-silvo-pastor.Ues. Por otra parte, las investigacia1es en pasturas 
se realizan a través de un cawenio entre INI~·-ciiD-IICA, ccn la 
colaboración técnica del CIAT. 

El ncunero de investigador·es es pequeño: 

Nivel privado: 4 Palma africana 

Nivel estatal: 4 café, cacao, frutales, ciclo corto 
2 forestales 
2 produccién mima! 

El Oriente tiene LU1 gran porvenir, si solarrJEnte se p..tdieran 
resolver problemas tales como: s.t aislamiento e inaccesibilidad, la 
fa! ta de carreteras (las que e>:isten en el nororiente han sido generadas 
por la e:·:plotación petrolera), los al tos costos de transporte par-a sus 
productos es¡:ec:ialmente la madera, la llamada insalubridad de su clima 
cálido y hcunedo, la incidencia de plagas y enfermedades en los cLtl ti vos 
Y ganado, la fa! ta de crédito f.inanciero para su desarrollo 
agro¡:ec:uarío, la falta de interés y carencia de LU1a poli tica de 
colc:nización y fO'TlE'nto adec:llada. 
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Descripciál de los canales de cc::nen:ializaciál dsltro de la regiál 

El sistema se basa en los intenTEdiarios, quienes c011pran a nivel 
de finca y trasladan el producto al centro poblado cercano para su 
distribuciál; en otros casos, trat.Yldose de carne, hacen acopio de los 
animales hasta c011pletar el nt:unero requerido para llevar a la capital 
del país, GUito. En otras oportunidades, mantienen a los animales en 
fincas y los prO'IlOCionan en las ferias agropecuarias de fin de semana en 
los centros poblados más cercanos. 

El 100% de leche y derivados se comercializan dentro de la regiál, 
mientras que, en lo que respecta a la carne, se p.tede estimar que un 25% 
se conSLune en la zona y el resto se envia fuera del área. 

Evoluciál del precio de la leche y carne B1 la sierra y B1 el 
oriBlte 

La evoluciál de los precios de la carne y la leche se detallan en 
los D..tadros 4 y 5. 

D..tadro 4. Precios del litro de leche. 

Fecha l.JS$ (Sierra) l.JS$ (Odente) 
A nivel de planta Al público 

Abril de 1975 0.12 
Agosto de 1976 0.12 
Septiembre de 19'76 0.15 
Septiembre de 1977 0.15 
Marzo de 1979 0.17 
Julio de 1979 0.21 
Julio de 1900 0.25 
Marzo de 1981 0.26 
O::tubr-e de 1982 0.16 
Mar-zo de 1983 0.14 o. ::<:• 
Mayo de 1984 0.13 0.22 
Mayo de 1985 0.15 0.20 
Mayo de 1986 0.:20 
Mayo de 1987 o. :0.(1 

Fuente: Asociaciál de Ganaderos de la Sierra, el Oriente 
y encuesta en la zona. 

Insti tucialE!S de crl!di to para el farEnto agropecuario 

E>:isten dos instituciones: Banco Nacional de F011ento y Fondo 
Episcopal de la Iglesia Católica. El tipo de servicio que prestan es: 
Préstamos de dinero para siembra de cultivos, pastos y conpra de ganado. 

El crédito se orienta hacia los productores de los diversos rangos 
de explotación en las áreas de• ganaderia, pastos y Palma africana, pero 
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siempre y cuando tengan legalizada la tenencia de la tierra (titulo de 
propiedad), en el caso del &-v1co Nacicnal de Fomento. La otra entidad 
es el Fondo Episcopal de la Iglesia Católica, trabaja sólo con pequeños 
productores en el caso de colonos y con las corunidades o cooperativas 
ind.l.genas y no precisa de titulas de propiedad para conceder crédito. 

D..tadro 5. Precio del kg de carne al productor 
(lE$/kg). 

Fecha 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 

Fuente: 

lE$/kg 

1.33 
0.88 
(1.73 
0.60 
0.60 

CIAT. A-lá lisis de precios de productos 
e insurros ganaderos, 1987. 

Los ser.t~c~os prestados son de regLclar calidad, pues las dos 
instituciones presa1tan fallas coro las qLce se describen a continuacién: 

Los valores .prestados no están de acuerdo con el gasto 
realidad va a realizar el prestatario es decir, que en 
casos se sobreestima y en otros se sutes1;ima el valor, por 
para establecimiento de pasturas o conpra de ganado. 

que en 
algunos 

ejemplo, 

Las instituciones rruchas veces realizan el préstamo, pero no hay un 
seguimiento adecuado sobre cómo se va canalizando o invirtiendo el 
dinero y en rn..cchos casos, el prestatario . desaparece dejando 
abandonada la finca. 

Otro problema· es la falta de asesot-amiento técnico para orientar la 
actividad que va a realizar el prestatario. 

Organismos que han ingresado al Oriente ca1 el fin de trabajar en 
investigacién técnica o transferencia de tecnolog.l.á han tenido LUla 
efímera accién; por ejemplo, el Instituto Lingüistico de Verano 
salió del pa.l.s y otros tienen limitan tes de inve5t.igacién debido a 
la oposicién de nativos o colonos, ya que la tenencia de la tierra 
causa fuertes problemas entre nativos y colonos, y entre éstos con 
el Estado. 

Sistanas de produc:dál pr edcminantes 

En el Oriente, L~la parte de la poblacién está formada por indígenas 
pertenecientes a diferentes grupos étnicos, seminémadas que viven de la 
caza, la pesca y el cultiva de peque'fías "chacras 11 tanpor-ales de 
subsistencia, especialmente sobre las orillas de los rios. De la 
poblacién total sin embargo, LUla proporcién importante consiste en gente 
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foránea de la regién, que se radica en los p._oeblos y caseríos dispersos 
a lo largo de las carreteras abiertas por la e>:plotacién petrolera o al 
lado de los ríos principales. Esta gente se dedica al transporte y 
canercio en los ríos y a las industrias extractivas asociadas: 
petróleo, madera, pieles y cueros de animales, aves; peces y animales 
silvestres vivos para coleccicnes zoológicas, asi cerno varios otros 
productos naturales de los bosques y ríos en cantidades peqLoeñas. 

El colono aprovecha principalmente los terrenos más fértiles y 
accesibles, en especial aqL<ellos ubicados sobr·e diques naturales o sobre 
terrazas aluviales poco inundables y el cultivo temporal es la práctica 
ccm:n. En general, solamente LU1a parte de estos buenos terrenos son 
activamente cultivados; la mayor e>:tensién queda descansando en 
barbect-o, del cual errerge el matorral típico del bosque secLndario joven 
que devuelve la fertilidad de los suelos sin ningcn costo o esfuerzo. 
Sobre todo en las orillas de ríos se cultiva yuca, ar-roz, plátano, maíz, 
ct-ontaduro, papaya, etc. 

El t.ipo de prodLoccién predc:minante es LU1a cc:mbinacién de café y 
pastizales con siembras iniciales o esporádicas de CL<l ti vos de ciclo 
corto. 

Es decir, que el colono J.nJ.cJ.a la tLunba de mcntaña, siembra de 
cultivos de ciclo corto, maiz especialmente, luego siembra de café y 
posteriormente pastos. Todo ésto depende de las ccndiciones de suelo, 
distancia a la carretera y disponibilidad de dinero propio o crédito del 
1 ns ti tuto de Fonento. 

En el caso del café es LU1 cultivo que tiene sus épocas de buen 
precio y otras en que el precio decae y es cu?nclo los cafetales quedan 
abandcroac'os hasta cuando el precio nuevamente haga rentable la cosecha 
del producbJ. 

En todo caso, en b.1'?11a parte el café contribuye a que en 
determinadas t,-pucas los colonos se recapitalicen y ccmiencen a invertir 
e.:• la s.if<nbra de pastos y cc:mpra de ganado. 

Uso actual del suelo 

Distril::u:Un física de la parcela: En el Cloadr·o 6 se presenta la 
distrib.ocién física de la finca, indicando cada tipo de suelo, el área 
pronedio de la parcela, el ár·ea abierta, el área en cultivos, pastos y 
rastrojos. El tamaño pronedio de la parcela es de 46 ha, área similar 
en las fincas localizadas en diferentes tipos de SL<elo. El prc:medio del 
área abierta es de 15.6 ha, presentando grandes variaciones (9.6 ha a 
23.3 ha) entre los SLoelos de colinas rojas y los volcánicos. Esta 
diferencia en el fu·ea ab.ierta se e>:plica principalmente por la 
diferencié\ en el área en pastos y rastrojos. El ár·ea de cultivos 
pre<=...enta LUla menor diferencia entre regiones. 
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O.tadt-o 6. Distribución física de la finca. 

Tipo de suelo 
Distribuc:iál 

Aluvial Volcánico Colinas Total 

N:unero de parcelas Zl 33 47 107 
Area de la pan:ela (ha) 45.6 48.1 44.7 46.0 
Area abierta (ha) 17.4 23.3 9.6 15.8 
Area en cultivos (ha) 6.0 8.5 5.1 6.5 
Area en pastos (ha) 7.9 10.0 4.1 6.6 
Area en rastrojo (ha) 4.0 4.0 0.9 2.6 

Distribuc:iál de cultivos y pastos 

El café es el cultivo principal y representa el 79"/. del área 
explotada cc:n cultivos. Esta proporción es más alta en los suelos de 
colina donde alcanza el 86'l.. El cacao representa el ~1., el maiz el 7.?/. 
y el 10'l. restante se encL•entra rep¿,rtido en cultivos de plátano, banano, 
gLtineo, yuca, arroz y naranjilla (O.tadro 7). 

Estudios pr-evios realizados por CIM'E en 1976, rnJestr-an qLte los 
cultivos principales en la regiál de influencia del rio Napo eran en su 
orden: plátano (1.85 ha), maiz (0.66 ha), yuca (0".60 ha), café (0.35 
ha) y cacao (0.28 ha), sobre una área abierta de 3.82 ha/colc:no. Según 
dicho estudio, lr.:>S cultivos corrientes no tenian merc¿¡do en la zc:na y 
sólo el café tenia perspectivas de desarr·ollo. 

El Dallis (Brachiaria clect.rJb¡ns) es el pasto principal, existe en 
el 46'l. de las pan:elas y se ha desarrollado especialmente en la zc:na 
volcánica. El elefante (Fe"nisetum purp.¡reum) es el pasto que sigue en 
importancia (44'l. de las pan:elas) desarrollándose bien en los suelos 
aluviales y volcánicos. Los demás pastos, en forma individual, 
representan menos del 0.5 ha/finca y se encuentran en menos del 14'l. de 
las propiedades. Todos los pastos encc:ntrados se siembran en forma 
vegetativa. 

El área abierta permanece cc:nstante en los suelos aluviales con 
pequ~as reducciones en los suelos volcánicos y diferencias mayores en 
suelos de colina, especialmente en las parcelas ocupadas después de 
1981, indicando posibilidades de crecimiento de cultivos. 

El pasto elefante (F'E!nnisetum pur¡::tLJrE'Lifll), tan importante en las 
parcelas abiertas al pr-incipio de la colonizaciál, ha ido pen:!iendo 
importancia y las nuev¿¡s siembras se han realizado con pasto Dallis 
(Brachiaria decunbens), principalmente en los terrenos volcánicos 
(Cuadro 7). 
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0.1adro 7. Distrib..1C:Un del át:ea abierta en cultivos y pastos. 

I'LLNII'L VILCPNICD a:t...II\M TOTI'L 

Fincas Area* Fincas Area* Fincas Area* Fincas Area* 
Y. ha Y. ha Y. ha Y. ha 

Q.sltivos 

Café 88 4.:!8 lC•J 6.89 100 4.37 97 5.15 
Chacra 4 0.14 o o 6 0.(>3 4 0.05 
Cacao 18 0.:28 15 0.18 12 0.15 15 0.19 
Ma.l.z 37 0.70 27 0.:!(1 11 0.13 22 0.47 
Otros** 26 o. 5(1 51 1.16 :28 0.40 34 0.66 

TOTI'L 6.00 8.53 5.08 6.52 

Pastos 

Elefante ~19 3.53 54 2.93 :28 1.29 44 2.36 
Dallis 44 2 .. 35 63 6.(16 :!4 1.20 46 2.99 
Grama lote o o 15 0.24 17 (l.~) 12 0.29 
Sabaya 4 0.07 18 1.(16 4 0.14 8 0.41 
l<ikuyo 11 0.31 9 0.15 17 0.24 13 0.23 
Alemán 15 o. 70 9 0.15 6 0.74 9 0.27 

TOTI'L 6.96 10.59 4.11 6.55 

* Promedio de todas las parcelas. 

** Plátano, guineo, banano, yuca, arroz, naranjilla. 

Area en rastrojo 

En promedio, se encuentran 2.64 ha/finca, át·ea que representa -en 
rastrojo de diferentes edades- el 16Y. del área abierta y el 40Y. del 
área de cul tiv6s. Con excepción de los terrenos aluviales, existe una 
tendencia a reducir el área en p..~rma en las parcelas más nuevas (Q.1adro 
6). Las colinas rojas sólo reportan 0.95 ha/finca contra 3.9 ha de los 
otros tipos de suelo. El sistema de producción en base a siembras de 
café plantea una dinámica de utilizacicn de la selva nt.tcho más racional 
que la reportada por Riesco, A. et al. (1985) en el Perü y en la cual se 
tienen 1.5 ha de p.1rma por cada hectárea en cultivos. En los terrenos 
aluviales y volcánicos, la presencia del rastrojo es más una forma de 
utilizar eficientemente la mano de obra, al reducir los jornales de 
central de malezas, que LU1 r·equisi to para aumentar la fertilidad natural 
desp.1és de LUlO o dos aPios de cultivo. 
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Principales árboles y su dístritu:ím por cultivos 

El laurel es el árbol principal reportado en el 100% de las 
par-celas; el jacarandá, el cedro, el pachaco y el fllO\IlZano c:x:upan lugares 
secundarios Cal un n(omero menor de parcelas y de árboles por hectáreas. 
En el 100% de las parcelas Cal rastrojo existen árboles de laurel (27.9 
árboles/ha) y en el 92"/. de las parcelas de café ( 19.1 árboles/ha). Los 
terrenos aluviales tienen una m."yor densidad de árboles de laurel 
especialmente en los lotes de café (31.9 árboles/ha). Los potreros 
presentan LUla densidad menor que los cultivos especialmente de los 
terrenos inLUldables. 

Integrac:ím de las n;ogícnes 

La n;ogién absorbe ganado proveniente principalmente de 
provincias de la Costa para criar y engordar animales, los que luego 
objeto de acopio por intermediarios que, en rruchos casos, tienen 
para faenar en los carnales frigor:l:ficos de la capital (Q.oito). 

Ccntribucim o i.mportanc:ia relativa del I'1.IIJru ganadería 

las 
Sal 

cupo 

En los ül tirros 10 años se ha realiz<>do Lq1a tr·ansform.<>ciéxl de los 
sistem...s de produccién. De una agricultura de chacra basada en el 
autoccr1SLtrnO (plátano, yuca y maíz, se pasó a LU1 sistema básicamente 
cCJ<~Ercial (café y vacLUlOS). Gen los precios de venta actuales de los 
productos agrícolas de autoccrlSLomo, los agr·icul tor·es de la regiéx1 no 
podriéUl SLibsistir, puesto que los costos de transporte desde la pat·cela 
hasta las poblaciales de D:x::a o Sacha representan cerca del :00% del 
valor de estos productos. El desarrollo de la regién se debe no sólo a 
la infraestructura y calidad de los SLielos, sino a la posibilidad de 
sembrar el café, producto que hace uso intensivo de la fllO\IlO de obra 
familiar y en el cual los costos de trar1sporte ..-epresentélll poco (3"/.) Cal 
respecto al precio. La ganadería es otra de las pocas actividades que 
cLunple ccn el requisito de baja incidencia del costo de trar1sporte sobre 
el precio en finca. Esta condicién es indispensable para permitir el 
transporte desde D:x::a y Sacha hasta Q.oi to, (q,ica al tema ti va de venta de 
los productos r·egionales. 

La zona tiene limitada capacidad de ccrtSLUTO y en casi todas las 
parcelas se siembran los misrros productos. 

Dados la alta dependencia de los ingresos del café, la alta 
variabilidad de los precios y la necesidad de increnentar y estabilizar 
los ingresos de los colcrtos, es evidente que el sistema de produccién 
debe diversificarse. El ganado y los árboles Scrt actividades que, 
además de requerir poca fllO\IlO de obra, J:X.Ieden ser alternativas atractivas 
para la inversién de ingresos en años de buenos precios del café y para 
generar liquidez a los colonos en años de bajos precios. 

Las decisiones de sienbras 
los precios favorables del café 
obb:nida es mayor o similar a 

futuras pueden estar influenciadas por 
p...1es~ aun c:cn pt·ec:ios ~jos, la ganancia 
otras al ten1ativas en la Zala, de tal 
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manera que las posibilidades de diversificaciál de producciál resul taria 
limitada. 

El intercalar árboles maderables en nuevas áreas de café dentro del 
ca1cepto de sistemas agroforestales parece LUla al terna ti va atractiva, 
dado que no requiere de LUla gran inversiál inicial y ésta es hecha 
fundamentalmente usando mano de obra familiar, cuando su costo de 
oportunidad es bajo. 

Pasturas sentradas 

Las especies predominantes son: 
decumbens, Brachiaria tunidicola, 
p.Jrp.U1aUII. 

A><<nop.JS scoparius, Brachiaria 
FB-nisetun Panicun maxinun y 

La propagaciál de estas especies en la z01a, es sólo por material 
vegetativo (tallos y estol01es); no existe industria dedicada a la 
prodLtcciál de semilla. 1\b se acostLUnbra utilizar fertilizante en 
pasturas. Se utiliza herbicidas mnncnales y de c01tacto para el 
c01trol de especies de roja ancha. 

Tipo de produc:ciál ganadera (leche, carne doble propósito) 

El tipo de producciál ganadera predominante es para carne. Existen 
poc:as e><plotacicnes que se dedican a la producciál de leche y en estos 
casos, son productor-es c01 4()(1 ha promedio y cuyas propiedades están en 
posiciál ventajosa en lo que respecta a suelos ubicados cer-ca de la 
carretera o a LUl centr-o poblado de importancia y c01 capital disp01ible 
por crédito estatal u otra actividad canercial (comprador de productos 
agrícolas y distribuciál de bienes y servicios). 

Recursos dedicados a ganadería 

El ganadt' pr-edaninarote en la regirn 
CrLtees diversos entre las razas 1-blstein, 
proprn-ciál Santa Gertrudis y Criollo. 

es el mestizo, producto de 
Cebú, Pardo suizo y en menor 

La base forrajera para la alimentaciá1 de 
pastizales de Alc<nop.JS scoparius, Brachiaria 
tunidicola, principalmente y en nenor escala 
Panicun maxinun y Erioc:hloa polystachya. 

Manejo de ganado y pasturas 

estos arlimales son los 
decumbens, Brachiaria 
FB-nisetun ¡::urp.u-eun, 

En cuanto al manejo del ganado, éste se realiza en c01dici01es no 
muy técnicas, pues en algLUlOS casos se desc01cx:e o no se aplican las 
vacLUlas reconendadC\s; se proporcicnan sales minerales en forma 
esporádica y el algLUlOS casos, se dan canPLtestos minerales que sirven 
par-a otros fines u otras especies arümales. 

En cuev1to al manejo de los potreros, en fll..(Ctos casos no se siembran 
las especies adecuadas en relación c01 la topografía de la finca, no se 
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r-ealizan las d.ivisi01es necesarias a fin de efectuC~r un pastoreo 
r-otacicnal y en nuchos casos, e>:iste un déficit de animales en relación 
al área de pasturas. Se utilizan productos químicos, matamalezas, en 
for-ma indiscriminada y segcon las r-ecomendaciones del vendedor-; y es así 
que hay CaSOS en qLte se utilizan hasta fLongicidas E<l mezcla COl 
herbicidas por desccnoc:imiento de los usuarios. 

Pr-.incipales herbicidas: 

Tordén: Piclorarn 
Gramm:cne: Paraquat 
Diure:·{: Diur-cn 
Esteren: 2.4 Des ter 
Aninapai:::: 2.4 D ami na 
Esterpac: 2.4 D ami na 

Los métodos para formar potreros son: 

TLvnba de bosque: siembra de maíz y/o pastos. 

Corte de bosques secLondarios o malezas en potreros degradados, 
si es posible se quema, de lo ca1trario se utiliza l"'rbicida; 
poster-iormente se siembra nuevo género o especie de pasto. 

InvestigacUn acb.Jal al pastos 

Investigadores y perscnal técnico 

En la regió1 amazóüca ecuatoriana (~) por parte del Instituto de 
lnvestigacicnes Agropecuarias (IN! PI''), con sede en la Estación 
E>:perimental Napo, en la actualidad trabajan en irwestigaciál a tiempo 
canpleto dos personas: Lon lngenier·o Zootecnista y Lon Ingeniero 
Agr-ólano. 

A tiempo par-cial, Lon Ingeniero 
Politécnica del Chimborazo (ESF1IJ·f), 
Pastaza). 

Zootecnista en la Escuela Sllperior 
ccn sede en El Fuyo (provincia de 

Investigacicnes y estudi06 (1983-1986) 

1. Investigac:icnes al pasturas (selva baJa-f\lapo). Pn::Jyecto 
"Evaluaciál de Pastos Tropicales" (lNIIP-CIID-IlO%) 

Aspectos gBlerales: 

Este proyecto tuvo su or-igen en la necesidad de enccntr-ar especies 
forrajer-as que se adapten a las ccndiciones ecológicas de la amaza1ía 
ecuatoriana. Es financiado en gran medida por- el CIID y lo realiza el 
INII'f' ccnJL•ltamente con el l ICA, en la Est•u:iál E>:per-imental Napo
Payamino" ubicada en la reqión oriental de la amazcnia ecuatoriana. 
especí ti.:Oanx..=nte ccn lat.i tud ,:.::Pv · sur-, lcngi tud 76 °59 · oeste. 
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La vegetaci~n e>:istente correspo1de a la fonnacien ecológica de 
bosque tropical h:unedo, ccn gran cantidad de especies leñosas y 
herbáceas. La topografía de la zcna es bastante quebrada, cc:n 60ii. que 
correspcnde a fonnacicnes de colinas ccx1 suelos rojos; 20ii. ocupado por 
pantanos, 15ii. a suelos de ribera y sólo 5% a suelos negros planos. Los 
diferentes ensayos del proyecto se encuentran ubicados en suelos rojos 
de baja fertilidad y que, coro ve<JOS, son los más ab.ndantes de la 
regUn. 

Objetivo general: 

Mejorar la produccien animal en la amazcnía ecuatoriana a través 
del establecimiento de pasturas mejorcodas, utilizando especies adaptadas 
a las condicicnes de suelo y clima de la regUn. 

Objetivos especificas• 

Evaluar la adaptacien y persistencia de diferentes especies de 
gramíneas y legLuninosas introducidas. 

Evaluar bajo pastoreo, el potencial para produccien de carne 
de las especies introducidas, tanto puras coro en mezclas. 

Determinar- el efecto de la fertilizacien sobre 
mezclas. 

algLnas 

Entrenar y capacitar profesicnales ecuatorianos en manejo y 
utilizaciál de praderas. 

Labor cLunplida: 

Ensayo Regicnal de Apoyo (ERA) 

Objetivo: Evaluar- 43 E?CotiJ:ns, bajo las ccndicicroes del nororiente, 
a fin de seleccicnar los mejores por su persistencia y su 

tolerancia al "Salivazo" (Zulia pd sc:ens y ~lamia sp.). 

Mat:Priales y ~todos: 

43 ecotipos del género Brachiaria. 
Diseño e>:perimental: bloques al azar. 
Característica del área e>:~rimental: 

Parcelas (2 >: 3.5) 7 m
4 

Separacien: entre parcelas 1 IIJ; entre bloques 2 m 
Area total del ensayo: 1731 m

4 

Análisis de suelo (D..oadro 8). 

Resultados: Después de 20 neses de evaluacicnes, de los 43 
ecotipos con los que se inició el ensayo, sólo 15 

ecotipos mostrar-en b.tena persistencia, de los cuales los mejores se 
indican en el D..oadro 9. 
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CUadro 8. Características físicas y químicas del suelo en la Estacién 
Experimental Na¡:x:r-Payamino. 

Profundidad p-I Nitrógeno Fósforo Hierro Potasio Calcio 
cm g/lml --mlg/1(M) ml--

0-20 5.1 Pe 58 M 3M 3 B 0.24 M 1.72 A 
2l"l-40 5.1 Pe 40 M 2 B 2 B 0.14 B 0.14 B 

B = bajo; M = medio; A = alto; Pe = ácido. 

Cuadro 9. Producción d• oat•rla s•ca d• los ••ior•s •cotipos. 

B. brizantha B. brizantha B. ••inii B. dictyon•ura 
Cortos F•chas 6297 6686 6241 6369 

------------------------------HS kg/ha------------------------------

1 Abrill85 3.256 2.806 3.020 3.255 
2 Junlo/85 2.322 2.256 2.560 2.430 
3 Agosto/85 2.188 2.166 2.368 2.256 
4 Dctubr•/85 2.350 1.985 1.990 1.645 
5 Dlci .. br•/85 2.288 1.884 2.078 2.026 
6 F•br•ro/86 2.351 2.496 1.458 1.933 
7 Abrill86 3.560 2.910 2.920 3.200 
8 Junio/86 3.160 3.015 4.252 4.350 
9 Agosto/86 2.952 2.922 3.890 3.180 

10 Octubr•/86 2.810 2.680 3.565 2.850 
11 DJci•obr•/86 2.420 2.950 3.020 2.520 

TOTAL 29.927 28.070 31.121 29.645 

Ccnc:lusi<nes: Coro conclusién de este ensayo se puede decir que la 
metodología usada para el contaje de ninfas y 

adultos es bastante tediosa y las ci tras obtenidas no guardan relacién 
con el comportamiento de los ecotipos. GLteda además la duda de si un 
ecotipo desapareció por tal ta de adaptacién al medio o si fue en 
realidad por el daño ocasionado por el insecto. 

Lo que sí es alentador, es que se han seleccionado cuatro ecotipos 
de Br-ac:hiaria que han nostrado persistencia y buena produccién de 
materia seca. Estas especies deberían ser sembradas en lotes de 
nul tiplicacién, con el fin de realizar pn.tebas de palatabilidad y 
persistencia baJe pastoreo. 
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Ensayo Rlegicnal B (EHB) (O:nc:luido) 

Este pr-imer Ensayo Regiooal B que se estableció en el proyecto, 
tuvo cano objetivo evaluar 22 ecotipos entre gramíneas y legLuninosas en 
SLielos rojos (O>:ic distropepts), coo el fin de selecciooar las especies 
que denuestren nejor adaptación a las condiciooes imperantes en el 
nororiente del Ecuador. Este ensayo se inició en 1983 y finalizó en 
diciembre de 1985. 

De las especies en prueba, las que mejor se comportaroo fueron 
Brac:hiaria h..anidicola IN-701, cultivo desarrollado por la Estación 
Na~ayamino; Brachiaria dictyala.lra 61~ y Brac:hiaria decumbens 1:1:.16, 
coo las más altas producciooes y mejores coberturas dentro del grupo de 
gramíneas; mientras que, en el grupo de ecotipos de legLuninosas, 
alcanzaron los mejores rendimientos de materia seca y cobertura: 
f't..leraria ptBseoloides 99(M), Stylosanthes ~anensis 136, Calt:n:Jsana sp. 
5112, Calt:n:Jsana macn:x:arpum 5062, Calt:n:Jsana (11besc:ens 438 y Desm:ldiun 
ovali foliun 3e't). 

De este trabajo todavía falta proce<"...ar la información obtenida de 
los análisis de proteína y digestibilidad in vitre de la materia seca. 

Lha vez terminado el periodo de evaluación, el área del ensayo fue 
pastoreada coo equinos y bovinos en forma al temélda cada 40 dias y al 
cabo de LU1 año el área se encL~entra cubierta por la legLuninosa F\Jeraria 
phaseoloides en un BJf., aunque todavía persisten las pat·celas originales 
de Desm:ldium ovali folium 3:<::t y Calt:n:Jsana macn:x:arpum :<:162, Calt:n:Jsana 
p •beo;cens 438 y Stylosanthes ~anensis 1:!6, asi como también las 
parcelas de las gramíneas del género Brachiaria. 

O:nc:lusUn: Este ensayo sirvió p.-incipalnente 
especies forrajeras, gt·amíneas y 

eventualmente pueden ser probadas en ensayos del tipo 
ascciacicnes y bajo ccndiciones de pastoreo. 

pat·a selecciooar 
legLuninosas que 
C; es decir~ en 

N.Jevo Ensayo Rlegicnal B (IIERB) 

Objetivos: Evaluación de 24 especies forrajeras en 
mayor y meno•- precipitacién. Seleccionar 

pos que deruestren adaptación a SL<elos degradados. 

Ecotipos: 

~r opogc:n gayanus 
~ro¡ • go 11 gayanus 
Brachiaria brizantha 
Brachiaria brizantha 
Brachiaria decumbens 
Brachiaria dictyala.lra 
Panicun maxinun 

621 
1:1:.153 
6?87 
67B) 

1::1.:16 
02.;;.;> 

673 
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Calt:n:Jsana brasilianum 
Caltrosema macn:x:arpum 
Calt:n:Jsana macn:x:arpum 
Caltrosema macn:x:arpum 
Centrosana p d a.:ens 
Calt:n:Jsana p d a.:ens 
Caltrosema sp. 
Caltrosana sp. 

épocas de 
los ecoti-

52.'4 
:"(165 
5713 
5744 

4:!8 
5189 
5277 
5568 



O::nc:lusialeS: En el período de establecimiento se debe anota•- que 
los ecotipos de Cent:rusana fueren eliminados por 

animales silvestres en dos oportunidades. 

En el período de producciál, las 
t:rizantha 6780 y B. decumbens l:JJ6, y 
ovalifoliun 3:'0 y s. ~ar-.sis 184. 

Ensayo Regicnal e (ERC) 

mejores gramíneas fueren 
las mejores legLuninosas, 

B. 
D. 

~jeti'IIO: Evaluar la asociaciál de Brachiaria tumidicola con 
Des:LXIiun het:et o¡:A ¡yllun, con el fin de probar la 

persistencia de la asociaciál bajo pastoreo rotacional cc:r1 dos períodos 
de descanso y dos cargas. 

Mater-iales y ~todos: 

Variables e>:perimentales: 

Gemoplasma: Brachiaria tunidicola + Desmodiun heterophyllun 

Carga animal: 2 y 3 animales por hectárea 

Período de descanso: 28 y 49 días 

Período de pastoreo: 7 días 

Disel'\o e>:perimental en bloques al azar, con dos t-epeticiones 

Pnx:edimiento: El Ensayo e comenzó a establecerse en octubre de 
1985 con la siembra del material vegetativo de la 

gramínea Brachiaria tumidicola y la ccnstrucciál de cercas. En el año 
de 1986 se ha procedido a reo-...embrar por dos ocasiones la gramínea, en 
tanto qLte se ha estado haciendo control de maleza y pastoreo ocasional 
de bovinos, con el fin de evitélr que el material más antiguo crezca 
demasiado y por tanto cause problemas en el establecimiento. 

La legLuninosa Desmodium het:eruphyllun se sembró por material 
vegetativo en octubre de 1986, sin embargo, el porcentaje de 
prendimiento fue demasiado bajo, por lo cual se hace necesario realizar 
nuevas resiembras con el fin de completar el establecimiento de la 
misma. 

Los controles de maleza efectuados en el año 1986 ascienden al 
néunero de siete; seis se hicieron por nétodos manuales (machete) y uno 
se hizo mediante la aplicaciál del herbicida Paraquat, con la finalidad 
de cc:r1trolar la grama "nativa" Paspalun catjugah.lm, que es el principal 
problema. 

El tiempo que se necesite para completar el establecimiento de la 
legLuninosa p._tede ser de 4 meses, dependü,-ndo de las condiciones 
climáticas. A partir de ese periodo se procederá a introducir animales 
en los potreros. 
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Ensayo RE!gi~:nal D (ERD) 

Objeti'IIDS: 

Evaluar el potencial productivo de la gramínea B. tum.idicola 
sola y asociada con legLuninosas forrajeras tropicales, en 
términos de ganancia de peso de los animales. 

Evaluar el ccmportamiento y la persistencia de los pastizales 
a través del tiempo. 

Determinar el efecto de la fertilización. 

Tratamientos: 

I. B. tum.idicola + D. ovalifolium + 
11. B. h..midicola + D. t-e ter opl ry llum 

111. B. h..midicola solo 
IV. B. h..midicola + D. ovalifolium 

• Características de los potrerus: 

Super·f ic ie: 1 ha cad,a LV1o 
Area total: 80.CX:X) m"" (8 ha) 

fertilizante 

Proc:edirniento: Durante el prifTero y segLtndo períodos de pastoreo, 
se utilizó una carga animal de 3 novillos por 

hectárea, habiéndose obtenido resultados muy prcmisorios como veremos a 
continuación. 

Durante el prifTEr periodo de pastoreo las ganancias 
prDITEdio más a 1 tas correspondienron a 1 os tratamientos 3 y 4, 
que la más baja fue pat·a el tratamiento 11. 

de peso 
mientras 

Las ganancias diar·ias 
arrojando una producción de 
(D..tadro 10). 

prDITEdio por animal fueron satisfactorias, 
peso vivo diario por ha, cercana a los 2 kg 

Cuadro 10. Prooedios de ganancia de peso y producción de carne por ha. 

No. Dias/ Prod. total Producción Aueen to peso 
Trataoiento anioal/ha anltal/ha carne/ha carne/ha/dla anioal/dla 

(Prooediol (kgl (kg) (q) 

1 3 369 225 1,829 610 
11 3 369 217 1,764 590 

111 3 369 265 2,154 720 
IY 3 369 267 2,170 720 

Pri1er periodo: 9 de 1arzo al 10 de julio de 1984 1 123 dlas de pastoreo. 
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IXu ... éUlte el segundo per.iodo 
correspondió al trat~niento 11, 
correspondieren a los tratamientos 1 

En los tratamientos 1 y IV se 
legt.tminosa (Desnlxlium ovali folium), 
los animales. 

la ganancia de 
en tanto que 

y IV. 

peso más 
las más 

alta 
bajas 

tuvo problemas con el ccnSLtmO de la 
lo que afectó la ganancia de peso de 

IX<rante el segundo período las producciones por ha fueron 
ccnsiderables y todos los tratamientos acusaron valores SLlperiores a los 
400 kg de peso vivo por ha. Se destaca considerablemente el trat<U~~iento 

11, que alcanzó a 526 kg de peso vivo por ha en Llll período de 319 días 
de pastoreo (0.1adro 11). 

Cuadro 11. Pro1ed!os de ganancia de peso y producción de carne por ha. 

No. Di as/ Prod. total Producción Au1en to peso 
Trataliento anioal/ha aniaal/ha carne/ha carne/ha/dia aniul/dia 

(Pro1edio) (kg) (kg) (g) 

1 3 m 4b8 1,m 490 
JI 3 m m 1,b48 550 

111 3 m 497 1,557 520 
IV 3 957 421 1,319 440 

Segundo periodo: Novie1bre 19 de 1984 a Octubre 5 de 1985, 319 dias de pastoreo. 

Estos re11dirnientos duplican o triplican las producciones que se 
logran en la zona con forrajes nativos. 

Curante el tercer período de pastoreo que comprendió :sT2 días 
(enero 11 de 1986 a enero 18 de 1987), se utilizaron bovinos cruzados 
(1-blando-Ceb:i) de 20 a 24 meses de edad, con Llll peso aproximado de 250 
kg. El t.ipo de pastoreo fue al terno, con períodos de utilizacién de 35 
días en promedio, aplicando además Lllla ~arga animal variable (manejo 
flexible) de acuerdo con la disponibilidad de forraje. 

En este tercer período se podrían destacar los resultados qL<e se 
observan en el Q_¡adro 12. 

Es as.i que en lo que se relaciona con la produccién pronedio de 
carne/ha, la mayor produccién correspcndió al trat~niento de gr<U~~ínea 
sola con 442 kg, seguida por la asociacién B. tumidicola + D. 
ovali folium con ferti lizacién ( :3'39 kg) ; el tercer lugar- correspondió al 
tra~nie1to de B. humidicola + D. ovalifolium sin fertilizacién con -~0 

kg y la última ubic.;~cién le correspcndió a B. tumidicola + D. 
heten::lphyllum con 281 kg. 
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Cuadro 12. Praoedios de ganancias de peso y producción de carne por ha. 

No. Dlas/ Prod. total Producción AUJiento peso 
Trataoiento anloal/ha anloal/ha carne/ha carne/ha/dla aniral/dla 

(Prooediol (kgl (kql (gl 

1 2.7 1.032 3J9 0.886 328.4 
11 2.7 1.032 281 0.742 272.2 

111 3.0 1.116 442 1.187 396.0 
IY 2.3 859 333 0.889 387.0 

Tercer periodo: Enero 11 de 1986 a Enero 18 de 1987, 372 dlas de pastoreo. 

El númer-o de animales (pr-omedio) por- hectár-ea 
tr-atamiento fue de 2. 7 par-a los tr-atamientos de 
ovalifolium con fer-tilización y B. humidicola + D. 

utilizados par-a 
B. humidicola 

J-etemphyllum. 

cada 
+ D. 

El tr-atamiento de B. tunidicola sola soportó tres animales durante 
el per-iodo de pastoreo, mientras que B. humidicola con D. ovalifolium 
sin fertilización sólo mantuvo a 2.3 animales en promedio. 

En lo que respecta a los días/animal utilizados en cada 
tr-atamiento, tenemos que el mayor nt:unero de días/animal correspondió al 
tercer tratamiento, o sea B. tumidicola sola con 1.116 días/animal por 
hectárea, seguido por las asociaciones de B. tumidicola + D. ovalifolium 
con ·fertilización y B. tunidicola con D. J-eterophyllum con 1.032 
dias/animal. El Lll timo lugar le correspondió al tratamiento IV, B. 
tunidicola +D. ovalifolium con sólo 859 días/animal por hectárea. 

El mayor promedio de ganancia diaria de peso por animal le 
corr-espondió al tratamiento I I I, B. tunidicola sola con 396 gramos, 
seguido por el tr·atarniento IV, B. tunidicola + D. ovalifolium con 
fer-tilización, con 34'"13 granos y finalmente, el tratamiento 11, B. 
tunidicola asociada con D. J-eta qlhyllum solo, pr-esenta ganancias de 272 
gr-atros por animal (Cuadro 12). 

En general, 
registradas entre 
conforme se m.1estra 

cabe hacer notar 
las repeticiones 
en el Cuadro 12. 

las considerables 
de los distintos 

diferencias 
tr-atatnientos 

O:nclusicnes: La producción de car-ne por hectárea y las ganancias 
de peso diario y por- animal es baja en comparación 

con los años anter-iores; tal vez se puede atrib..lir al hecho de que los 
pastizales tuen:n establecidos en 1981, encontrándonos en este fllOOlEilto 
en el quir1to año de utilizacién y por tat1to, 1<> fer-tilidad del suelo va 
declinando. Por otro lado, podr-ía deberse también a la compactación del 
suelo por parte de los animales, lo cual fue comprobado al comparar la 
densidad apan:,.,te del suelo en el área e>:perimental en comparación con 
.-qu .. ll01 e><istente en el bosque or-iginal. 
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Otro factor a considerarse 
(falsa roya) en los tratamientos 
deterioro de hojas y tallos de la 

seria la incidencia 
con D. ovalifulium, 

leg¡.uninosa en algunos 

de Sinchytrium 
que ocasionó el 
potreros. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta la gran variabilidad que 
e>:iste entre pastizales y a(tn dentro de cada pastizal, 1:ues el área en 
que está ubicado el ensayo tiene pendientes que oscilan entre el 2"/. y el 
46Y., lo cual afecta el hábito de pastoreo de los bovinos. Esto quedó 
patente también al observar las considerables diferencias en los 
aLunentos de peso de los animales y producciones registradas entre las 
repeticiones de los diferentes tratamientos que, en algLtnos casos, 
alcanzó niveles superiores al 40"/.. 

2. Esb.dio sobre la caracterizacim de los principales sistsnas 
de prcduccim en el trópico hiiEdo (Selva Baja-Napo) 

Este estudio se llevó a cabo durante el mes de mayo de 1986 con la 
colaboracien de seis instituciones: !NIPP, IICA, MOG, CIAT, AID y CIID. 
Fue programado y dirigido por los Dres. f'.l_tbén Darío Estrada, caries Seré 
y Raúl Vera del CIAT y ejecutado por nLuneroso personal de las 
instituciones anteriormente mencionadas. La coordinación de este 
trabajo estuvo a cargo del Dr. Hernán caballero D. 

Tuvo cono fin.alidad principal, realizar Ltna primera aproximación a 
través de Ltna encuesta, con el fin de descubrir y caracterizar lo qLte 
ocurre en la región amaz61ica y especialmente en la provincia del Napo, 
en relacim a los sistemas agropecuarios. 

Za1a del esb.dio y metodolog.ia 

Abarcó el canten de Francisco de Orellana en la provincia de 
que comprende Ltn área de 845.000 hectáreas y dende predominan 
principales paisajes. 

a) Colinas modeladas en sedimentos antiguos meteorizados. 
b) Parte plana con sedimentos más o menos recientes. 

La metodolog.í.a contempló las siguientes etapas: 

a) delimitación del área de estudio 
b) determinación de la muestra 
e) recolección de la informaci61 
d) proce<"..xuniento de los datos 
e) análisis de la información 

Napo, 
dos 

Dentro del breve espacio disponible, resulta imposible proporcionar 
Ltna descripcim detallada de la metodologia seguida en cada Ltno de 
estos pasos; por ello sólo agregaremos en este aspecto que se tomaron 
las medidas necesarias para que la rruestra fuera representativa, en 
suficiente nt:unero y de acuerdo con la variabilidad de la zona. 
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De esta manera, de un área de 145.468 ha asignadas a colonos, el 
área del estudio cubrió 57.834 ha divididas en 1.100 parcelas. Se 
encuestaren el 1Cr/. de las parcelas, distrib.tyendo las 110 encuestas en 
pr-oporción al área de las fincas de cada estrato formado por suelos y 
localidad. Así se eligieren tres estratos o categorías: aluvial, 
volcánico y colina. 

La información de campo fue almacenada, procesada y analizada en el 
IICA en CUita y en CIAT en cali, utilizando el programa ~-

AlgtnaS c:cn:::lusicnes 

a) El promedio del área de las parcelas asignadas a los colonos 
es de 46 ha por familia y con los sistenas de producción actuales 
no p.teden atender más de 10 ha con la mano de obra familiar. En 
esta forma, se está empleando ineficienterrente una zona adecuada 
para cultivos anuales o perennes y explotacic:nes agropecuarias. 
Podemos deducir entonces que, la agricultura y la ganadería 
corercial constituirían las mejores alten1ativas. 

b) Para imp.tlsar un desarrollo de la zona en este sentido, habrá que 
implé<rentar las medidas corresJxndientes a crédito, transporte y 
corrercialización, ya que la zona en sí no tiene suficiente 
capacidad de consumo. 

e) La mano de obra resulta limitante en el sistema actual, obligando 
que el 45:1. sea contratada, por lo cual el colono selecciona rubros 
que requieran bajos niveles de este insumo. 

d) Los colonos dependen actualmente del cultivo de café y pareciera 
que, de acuerdo con las condiciones imperantes, serán aún más 
dependientes en el futur-o, lo cual p.tede resultar peligroso. 

e) El área sembrada de pastos supera a las necesidades del hato 
ganader-o e>:istente en la región. Resulta imperativo incorporar un 
ncunero con:siderable de ganado a la región, ya que de lo contrario 
la cc::ntrib.tción de la masa ganadera actual en los ingresos del 
cola·•o continuará siendo marginada en los próximos años. 

f) Como meta ambiciosa pero no imposible se recomienda duplicar el 
inventario ganadero actual, lo cual representa una de las pocas 
al tema ti vas que tiene el colono para reducir el constante peligro 
que le acecha al depender casi e>:clusivamente del mcnocultivo del 
café. 

Futuras actividades prioritarias para la región y para la RIEPT 

El diagnóstico estático de los sistemas de prodl<cción de la selva 
baja recientenLonte realizado, 1~ proporcionado .información básica sobre 
la zona, lo cual permitirá al proyecto continuar con futuras actividades 
y acciones, que estimamos serán de significativa importancia e impacto 
para el desarrollo agropecuario de la región. El proyecto ha dado 
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cLunplimiento en gr-an par-te a los objetivos establecidos y ha desper-tado 
inquietudes e inter-r-ogantes que esper-amos ir- despejando en el futur-o. 
Los r-esultados hasta ahor-a obtenidos han per-mitido tener- un mejor
conocimiento de la intr-oduccien, adaptacien y manejo de pastur-as 
tropicales en la amazonía ecuator-iana y han logr-ado c<:nquistar- el 
inter-és de m..tchos agr-icul tar-es que actualmente utilizan las especies y 
var-iedades for-r-ajer-as intr-oducidas o pr-obadas a tr-avés del proyecto. 

Dentr-o de las actividades y accicnes a r-ealizar- en el futur-o. 
podemos se'(alar- las siguientes: 

Continuacien del análisis técnico ec<:nó-nico del diagnóstico 
estático r-ealizado, con el fin de logr-ar- el máxi110 pr-ovecho de la 
infor-macien r-ecolectada. <*> 

Evaluacien bajo pastor-eo en fincas de aqr-icul tar-es del potencial 
pr-oductivo (car-ne y leche) de pr-ader-as pur-as y mi>:tas. <*> 

Estudios sobr-e la determinacien y evolucién de parásitos inter-nos 
en bovinos. 

Deter-minacien de difer-entes sistemas de intr-oduccién de legLuninosas 
en pr-ader-as de gr-amíneas mejor-adas. <*> 

Intr-oduccién y evaluacién de nLtevo ger-110plasma (gr-amíneas y 
legLuninosas). <*> 

Estudio de sistemas de produccien encaminados a la diver-sificacien 
de la pr-oduccien, incluyendo sistemas agr-o-silva-pastor-iles. <*> 

Gesti<:nes encaminadas a la for-macien e implementacién de un f<:ndo 
ganader-o par-a la adquisicien de ganado vacLUlo, principalmente. 

Pr-oduccién de semillas en el ár-ea o en otr-as r-egiones adecuadas 
par-a este fin en el Ecuador-. <'*> 

Diagnóstico dinámico de los sistemas de produccien mejor-ados en 
fincas. <*> 

Estudios sobre compactacién de suelo e intercambio de nutr-ientes en 
pr-ader-as pastor-eadas con anin~les. C*) 

Ensayos sobr-e fer-tilizacien de pr-ader-as y ca1tr-ol de malezas, 
plagas y enfer-medades. <*> 

Diver-sos estudios sobre nutr-icien anin~l, incluyendo especialmente 
minerales y aspectos de digestibilidad y ca>SL~o. 

( *) Actividades que se consideran de especial importancia par-a la 
RIEPT. 
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Estudio de los factores que intervienen en el transporte, 
cc:merc:ializacién, oferta y demanda de los productos agropecuarios a 
nivel local, regional, nacional e internacional. 

Fc:mento de acciones y mec:aniStoos que ayuden a la oportLu1a y 
adecuada crnerc:ializacién de insumes y productos. ( *) 

Entrenamientos de personal, especialmente 
establecimiento, productividad y manejo de 
animal, suelos y sistemas de produccién. <*l 

en las 
pasturas!' 

áreas de 
produccién 

Calo puede apreciarse, los planes existentes para el futuro son 
ambiciosos, quedando LU1 largo camino acU1 por recorrer, con el fin de 
arr·ibar a conclusiones y recc:mendac:iones sólidas para el mantenimiento 
de LU1a produccién agropecuaria estable y econémica. Hasta at-ora se ha 
visto que la principal limitante par·a este de.-.,arrollo lo constituye la 
relativa degradacién de las praderas establecidas, cuya produccién 
bastante considerable en los primeros años va disminuyendo con el 
transcurso del tiernpo. Referente a los rec:Lot"SOS econémicos disponibles 
para esta magna labor, están acU1 por determinarse, pero se tiene 
optimismo en este sentido, ya que tanto organismos nacicnales como 
internacionales han denostrado gran interés en el desarrollo nacional de 
esta regiO, que resulta de prioritaria importancia para el Ecuador. 
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~11\R:IDIII::EI... W lE Hlbits EN B.. SA...VAIXR / 

Q 
Pedro Rivas Grandet 

Sit:ual:itln actual del desw r ullo del Programa de Pastes 

Q.lperfic:ie c:ul tivada 

De la superficie total del país (2'100.0..10 ha), 612.CX..)(l ha (29.14Y. 
del territorio nacional), correspcr1den a praderas pertnCIIlentes (F~, 
1982)¡ de éstas, 127.129 ha (20.77"/.) son pastos cultivados y 484.871 ha 
(79.23"/.) son pastos naturales. De los pastos cultivados, 116.077 ha son 
pastos cultivados para pastoreo y 11.052 ha son pastos de corte, 
correspcr1diendo a 18.97 y LS)Y. del área forraJera del país (El 
Salvador, 1978). 

Piso ecológicos 

En el Salvador e>:isten seis pisos ecológicos, siendo el 
predominante el bosqLte t-úmedo SLtbtropical (bh-ST), constituyendo el 
85.6Y. de la superficie nacional! la precipitación pluvial varía de 1400 
a 2000 nm anuales, distribuidos en seis meses de lluvia y seis meses de 
seqLtia continua (F~, 1975). 

La fisiografia varía desde 
volcánica hasta planicies en la 
anual de este piso ecológico es 
afectada pot· temperaturas mayores 

pendientes prcnunciadas en la cadena 
zona costera. La temperatura media 
de 24"'!:, pero la parte baja se ve 

de :.!O"'C (F~, 197'5). 

El piso se divide en dos zonas: al baja o SLtbtropical caliente, 
con una tem¡::-!nltura fteaia atlLtal entre 25 y 27"'Cg y b) zona alta o 
subtropical fresca con tenperatura media anLtal de 22.6"'C. Este piso 
ecológic-J conprende la mayor parte de cabeceras departamentales del pais 
(FI'O, 1975). 

El s=, mdo ¡;iso ecológico importante por la SLtperficie comprendida 
es el bosque muy h:unedo subtropical (mbh-ST), se encuentra localizado a 
una altura de 10(l0 a 15c..X> msnm, la temperatura media anual es de :z2<'C y 
con precipitaciones anuales mayores a los 21XX1 mm (F~, 1975). La 
fisiograf:la del terreno es quebrada y con pendientes abruptas. Se debe 
destacar que los dos pisos ecológicos antes mencionados ocupan en 
conjunto casi la totalidad del país (93.7"1.). En el D._tadro 1 se pueden 
observar las superficies y proporciones que ocupan los diferentes pisos 
ecológicos. 

* Técnico Departamento de Investigación,r=OEGA-IZALCO, Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, El Salvador_] 



Cuadro 1. Pisos ecológicos en El Salvador. 

Piso ecológico Simbologl.a atperf ic: ie Y. del territorio 
ha nac:imal 

fusque h:unedo 
subtropic:al bh-ST 1'811.8130 85.60 

fusque nuy h:unedo 
5Libtropic:al bmh-ST 170.280 8.10 

fusque h:unedo tropic:al bh-T 64.890 3.90 

fusque muy h:unedo 
m01tano baJo 5Libtropic:al bmh-MB 33.750 1.60 

Bosque seco tropical bs-T 17.640 o.oo 

fusque rruy h:unedo 
m01tano subtropic:al bmh-M 360 0.02 

Tomado de FA0 1 Zmas de Vida Ecológicas de El Salvador. 

Variedades principales rxr piso ec:ológico 

En todos los pisos ecológicos se encuentran las mismas variedades 
de pastos, c:01 e>:c:epc:ión del bosqLce muy h:unedo subtropic:al ( bmh-ST) en 
el que se p..cede enc:mtrar pasto l<ikuyo (f'Ernisetun clandeatin..rn) y pasto 
GordLcra (Melinis minuti flora). 

henl 

Las variedades de gramíneas comunes en todos los pisos ecológicos 

a) Jaragua (Hyparrhenia rufa) 
b) Estrella (Cy!ltldan plectostachyus) 
e: ) a.cinea ( Panicun tnaKinun) 

d) Pangola (Digitaria ~) 
e) AIBROO (Ei:hynochloa polystachya) 
f) Par á (Brachiaria mutica) 
g) Elefante (f'Ernisetun purpureun) 

De las especies antes menc:imadas, la más predóminante en el pal.s 
ea el paso Jaragua, mientras que en las explotac:imes bovinas más 
intensificadas predomina los pastos Pangola y Estrella. 
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Situación actual dlil la investigación prat:sns& 

Ehtidades in\ICluc:radas en la inwstigaciOn 

La entidad nac:ional responsable de la investigación pratense es el 
Centro de Desarrollo Ganadero (CDG), dependenc:ia. del Ministerio de 
Agric:ul tura y Ganaderl.a (!'ro), a través de la División de Investigac:ión 
Pec:uaria y sus dependencias, los Centros de Desarrollo Ganadero (CEGA). 
Los CEGA est~ situados en las tres zonas del pal.s1 a) Zona O::c:identall 
CEGA-IZPUD, ubic:ado en el M..tnic:ipio de Izalc:o, Departamento de 
.Sonsonate, a una altura de 390 msnm, c:on Ltna topografl.a plana y una área 
de 100 ha c:on ligeras pendientes; temperatura promedio anual máxima y 
ml.nima de 32CC y 2Cl"C, respec:tivamente; Ltna c:antidad anual de lluvias de 
2134 mm y tumedad relativa promedio anual de 77"1. (El Salvador, 1982); 
b) Zona Central• ~~. situado en el mLtnic:ipio de Tejutla, 
Departamento de Chalatenango, a Ltna altura de 690 msnm, 1540 mm de 
lluvia anual, temperatura que varl. a de 19"'C a 3Cl"'C y una tumedad 
relativa promedio conual de 76"1. (El Salvador, 1982), c:on Ltna área de 97 
ha de pendientes m:deradas a altas, utiliz~dose 42 ha en c:ul ti vos 
forestales' e:) Zona Oriental! CEGA-i'tRAZPlll, situado en el mLtnic:ipio de 
El Divisa.dero, Departamento de t'braz~, c:on Ltna áreCI de 84 ha, 
predcrninando ligeras pendientes, c:on Ltna temperatura que varía de 21"C a 
35<'C, altura de 145 msnm, Ltna prec:ipitac:ión de 1917 mm y Ltna tumedad 
relativa promedio anual de 70"1. (El Salvador, 1982). 

La División de Investigación Pec:uaria está ubic:ada en la Sede 
Central del Centro de Desarrollo Ganadero, en el · mLtnic:ipio de Ciudad 
Arc:e, Valle de San Pndrés, Departamento de La Libertad y c:uenta c:on un 
jardl.n de pastos y forrajes de 0.90 ha, lccalizada a Ltna altura de 460 
msnm, c:cn una temperatura que varia de 17"'C a 32"'C c:on una tumedad 
relativa promedio de 76"1. (El Salvador, 1982). 

Actualmente, todas las instituc:icnes nac:ionales y privadas en el 
país han modific:ado sus programas de investigación y solamente el Centro 
de Des.arrollo Ganadero (CDG) efec:té<a investigación pratense. Eh 1976 se 
r-eal izó inves tigac:ión pr-atense por- Ltn grupo inter-insti tuc:ional formado 
por- el Banc:o de Fomento Ag..-opec:uario (EFA), Lhiver-sidad Nac:ional de El 
Salvador, Centr-o Nac:ional de Tec:nologl.a Agríc:ola (CEIITA) y la Dir-ec:c:ión 
Gener-al de Ganader-l.a (!:m), actualmente denominada Centro de Desarrollo 
Ganadero (CDG), habiéndose desintegr-ado el grupo el siguiente año. 

Prioridades de investigación 

Las prior-ldades ac:tuales de investigación son las sigLtientesJ 

Evaluac:ión agr-onómica de var-iedades de gramíneas de rec:iente 
intr-oduc:c:ión. 

Niveles de fer-tilizac:ión nitr-ogenada en gramíneas de rec:iente 
int..-odLtc:c:ión. 

Utilización de residuos de c:osecha en la al.imentac:ión de nuniantes. 
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Evaluación agronómica y 
de corte a distintos 
producción. 

resp..1esta animal de gramineas y legLvninosas 
periodos de crecimiento de bovinos en 

Evaluación agronómica y resp..1esta animal de asociaciones de 
gramineas y legLvniriosas. 

Utilización de forrajes preservados de mezclas de gramineas y 
legLvninosas en alimentación de bovinos. 

Pn:Jgramas de investigación en ejecuc:ión 

El Programa de Investigación Pratense consiste en la realización de 
experimentos de investigación aplicada en las áreas del adaptabilidad y 
producción de gramineas y leguminoss asociadas o no, efecto de la 
fertilización sobre la producción de pastos y aprovechamiento de 
residuos de cosecha (El Salvador, 1979). Estas acciones están 
programadas dentro del docLvnento de prórroga del préstamo 1\b. ::>49-a:IES, 
9ES-BID, con el cual fLnciona el Programa de Desarrollo Ganadero y 
Sanidad ~!mal (PIJGSA) que es LU'la dependencia del Centro l:le Desarrollo 
Ganadero (CIJG) (El Salvador, 1983). 

La programación de las actividades se limita a señalar el névnero de 
e>:perimentos anuales a realizar en cada LU'lidad ejecutora, asi 1 para los 
años 1983, 1984 y 1985 se programaron, por parte del Programa de 
Desarrollo Ganadero en conJLnto con los CEGA, dos experimentos anuales 
en CEGA-IZI'LCO, dos en CEGA-I'l:RAZPN y LU'lO en CEI3A--OW..A~. 

Cano p..1ede notarse, no existe LU'l programa de investigación pratense 
establecido, sino que se trabaja en las áreas de investigación 
mencionadas, de acuerdo con las prop..1estas de los técnicos de los CEGA, 
que son sometidos a la aprobación del Cani té Técnico del Centro de 
Desarrollo Ganadero. 

Los e>:perim;ntos pt-ogramados en 1983 fLleron los siguientes• 

Evaluación del pasto Brachiaria decultlens en pastoreo intensivo. 

Comparación agronómica y de niveles de fertilización nitrogenada de 
los pastos B;-achiaria decunbens, Jaragua (HyparrtEnia rufa) • Carimagua 
(~ropogon gayanJS) y Pngleton (Dichantiun aristatunl. 

EvalLtación del pasto Napier (f'l;!nnisetun ~) a diferentes 
edades de corte, en la alimentación de bovinos en crecimiento. 

Utilización de rastrojos prefermentados en alimentación de bovinos 
de doble propósito. 
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Detenninación de las 
(Hyparrhenia rufa) , 
gayanus). 

curvas de pr-oc1L1cción de los pastos Jar-agua 
Brachiaria decuttlen!i y Car-imagua (A'ulrCJtO ¡pt 

Evaluación de la asoc:iación de Jar-agua con Kudzú tr-opical, Siratr-o 
y Stylosanthes. 

Utilización del heno de gandul en la alimentación de temer-os en 
hatos de doble propósito. 

Evaluación del ensilaje de sor-go mezclado con planta enter-a de 
gandul (caJanus cajan), en difer-entes pr-opor-ciones, en alimentación 
de vac:as en lactancia. 

Evaluac:ión del valor- nutr-itivo por- difer-entes rrétodos de coc:ción de 
gr-anos de legLttninosas, en la alimentación de monogástr-icos. 

D.Jando los exper-imentos progr-amados exceden el nLurer-o mencicnado 
anter-ionnente par-a cada CEGA, es debido a que estos exper-imentos fuer-on 
planificados fuer-a de la progr-amación conjunta con el Progr-ama de 
Desar-r-ollo Ganader-o y Sanidad Aninn~l. 

El Progr-ama de Pastos y For-r-aJes a car-go de la División de 
Investigación Pec:uar-ia del Centro de Desar-r-ollo Ganader-o, consiste en el 
mantenimiento y evaluaciones del jar-din de gr-am:lneas y legLuninosas, con 
LUla ár-ea total de 9.334 m"'. Actualmente, el jGir-d:ln está compuesto por-
22 géner-os y 'z:l especies de gr-am:lneas con LU1 total de 72 pastos 
cultivados en par-celas de 5 x 5 ni" cada LUla, seis géneros y especies de 
legLuninosas en par-celas de 306 ni" cada LUla: Canavalia ensifonnis, 
Dolichos lablab, Centrosana p•' sc.ens, F'Ueraria phaseoloides, 
Stylosanthes harnata, var-. Ver-ano, Macrcptiliun a1:rop..trp.Jreu, y LUla ár-ea 
adicional en gr-am:lneGis de 3.150 ni", así: F'enniset:un purpun;un (var-. 
King gr-ass, austr-aliano, Napier-) J A'ldn 1* w,;.at gayanus (Car-imagua), 
Cyuodcn nlenfuensis (Estr-ella mejor-ado). 

Las evaluaciones del jar-din de gr-amineas consisten en 
deter-minaciones de la pr-odL~ción de mater-ia sec:a y composición química 
nutr-icional de 32 gr-amíneas de cor-te y pastor-eo, en per-iodos de 
cr-ecimiento de 25, 30 y 40 di as, con fer-tilización LU1i fonne de 5b kg de 
N/ ha/cor-te. 

El objetivo del jar-dín de legLuninosas es la pr-oducción de semillas 
par-a futur-as investigaciones, así como par-a medir- la pr-oducción de 
follaje y gr-ano. 

El objetivo del ár-ea de incr-ementación de gr-amíneas es el de 
pr-oducir- mater-ial vegetativo par-a siembr-a y distr-ibuir-lo a los ganader-os 
de la zona, habiéndose donado dur-ante este año 10 toneladas rrétr-icas de 
difer-entes pastos. 
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El ~IZPLOJ cuenta cc:n un jardín de pastos y forrajes en una 
área total de 1.225 m", comp..testo por doc:e especies de gramíneas y seis 
de leguminosas, cultivadas en parcelas de 7 x 7 m, cc:n el propósito de 
utilizarlo como área de incrementación para realizar investigacic:nes y 
distribuir material vegetativo para siembra a los ganaderos de la zc:na1 
habiéndose dc:nado dL1rante 1987, 25 tc:neladas métricas de diferentes 
pastos. 

El área destinada en 1983 a investigación pratense fue de 3 
ha, pero ésta p..1ede incrementarse seg(U1 las necesidades. 

El ~Z~ también dispc:ne de un jardín de pastos y forrajes 
cc:n LU1a área total de 1.100 m", comp..1esto por 25 especies de gramíneas 
en parcelas de 6 x 3 m y 31 especies de leguminosas en parcelas de 6 x 2 
m, cc:n los mismos propósitos de utilización que en el ~IZPLOJ. 

En los primeros meses de 1987 se dc:naron 
pasto Estrella a los ganaderos de la zc:na. 
investigación pratense en este centro es de 
incrementarse. 

4 tc:neladas métricas de 
El área dedicada a la 

2 ha en 1983, p..ldiendo 

El CEI3A-O-W.A~ no dispc:ne de LU1 jardín de pastos y forrajes 
como en los otros dos CEI3A, pero cuenta cc:n 41 ha cultivadas de pasto 
Jaragua (Hyparrt-slia rufa), 14 ha de pasto Estrella africana (O,.uodcre 
plac:tostac:tr;us> y 7 ha de frijol espada (Canavalia ensifonnis) en asocio 
cc:n forestales y 35 ha de forestales. 

La siembra de frijol espada en este Centro, se iniciO en el año de 
1982, comprendiendo 3.5 ha en las cuales se obtuvieron datos de 
rendimiento de grano y composición qLiimic:a proximal. El propOsi to de 
este cultivo es investigar la utilización de grano en la alimentación de 
rumiantes y IID1ogástricos e incrementarle con los ganaderos de la zc:na. 

Rec:un;os ff.sic:cs y tunanos 

La División de Investigación Pecuaria cuenta cc:n LU1 téc::nicc 
Agrónomo encargado del mantenimiento, manejo, evaluacic:nes e 
incrementación del jardín de pastos y forraJes, así como cc:n dos peaoes 
agrícolas que realizan las labores de campo. 

Los CEGA: IZPLCO, H:RAZ~ y 01"t.A~ cuentan cc:n dos, LU10 y un 
téc::nicos Ingenieros Agrónomos, respectivamente, respc:nsables de la 
planificación y ejecución de subproyectos de investigación pratense a 
tiempo parcial, excepto uno del CEGA-IZPLOJ dedicado de tiempo completo. 
Además, dispc:nen de tres ( IZPLCO), dos (I'D'\AZ~) y dos (01"t.A~) 
pecnes agrícolas que realizan las labores de campo. 0Jando el tipo de 
investigación requiere más mano de obra, se adicic:na el persc:nal 
dispc:nible en los CEGA. 

En cuanto a recursos físicos, el Centro· de Desarrollo Ganadero 
cuenta cc:n LU1 Laboratorio de f\L1tric:ión qL\e efectt:1a el análisis proximal 
de los forrajes provenientes de los CEGA y la División de Investigación. 
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Además, en estos centr-os se cLtenta con la maquinar-ia, equipo e 
inSL~ agr-icolas minimos necesar-ios par-a desar-r-ollar- la investigación 
pr-ogr-amada y un vehículo de tr-anspor-te disponible tiempo completo. 

En cuanto a la maquinar-ia y equipo disponible, el CEGA-JZ¡:¡_QJ 
cuenta con un tr-actor- agr-icola con SLtS implementos: ar-ado, dos r-astr-as, 
una cortador-a de pastos, una enfar-dador-a par-a pr-epar-ación de heno, 
además se dispone de dos picador-as, dos tr-ailer-s de volteo y Ln camión 
de car-ga. Todos estos equipos son utilizados en la investigación 
pr-atense a tiempo par-cial. 

El CEGA--0-A.A~ tiene a SLt disposición un tr-actor- agr-icola con 
SLts implementos• LUl ar-ado, LUla r-eastr-a, LUla cultivador-a, LUla picador-a y 
LUl camión de car-ga que también es utilizado tiempo par-cial en la 
investigación pr-atense. 

El c:El3A-M:FAZIW dispone de LUl tr-actor- agr-icola y sus 
un camión de car-ga y una picador-a que se utilizan a tiempo 
investigación. 

implementos, 
par-cial en la 

El Pr-ogr-ama de Pastos y For-r-ajes de la División de Investigación, 
cuenta con el ser-v1c1o de maquinar-ia y equipo de la Estación 
EHper-imental de San Pndr-és, del Centr-o Nacional de Tecnología Agr-ícola 
(CENTA). 

f'resup..Esto asi~ a la investigación 

La División de Investigación Pecuar-ia y los tr-es CEBA, disponen 
par-a el desar-rollo de la investigación de pastizales, de LUl pr-esupuesto 
anual eqLtivalente en dóla~r-es amer-ica~nos (l!S$) a: 8,900, 16,Cx."l0, 6,800 y 
6,800, r-espectivamente, haciendo LUl total de 38, ~lO¡ de los SLtbtotales 
distr-ibLtídos en cada Centr-o se utiliza~n: 7,6CM), 13,61..)0, 5,850 y 5,850 
par-a el pago de salar-ios del ~r-scnal técnico, aldministr-ativo y de 
campo, r-espectivamente; cor-r-espondiendo el 85, 85, 87 y 87'1. del 
pr-esu~testo par-a investigación de pastizales en cada LUlidad. 

Entidades internac:ionales participantes 

Dentr-o de la cooper-a~ción de or-ganismos intemacionales r-ecibida~, se 
encuentr-a la apor-tada por- el Banco Inter-amer-ica~no de Desar-rollo (BID), 
a tr-avés del pr-éstamo No. 349-0C/ES, &ES-BID, otor-gado par-a el · 
fLncionamiento del Pr-ogr-ama de Desar-r-ollo Ganadero y Sanidéld Pnimal, el 
cual par-ticipa en la investigación pratense apor·ta~ndo fondos par-a cubr-ir
par-cialmente los salar-ios de los técnicos investigadores y pecnes 
agr-ícolas, así como par-a la compr-a de in~ y maquinar-ia agr-ícola, 
complementado con fondos del Gobiemo de El Salvador- par-a el 
·fLncionamiento del Centro de Desar-r-ollo Ganader-o. 

El pr-éstamo 6ES-BID, fLtncionar-á hasta mat-zo de 1985 y cuenta con 
LUl pr-ogr-ama de becas par-a estudios de maestr-ia en las siguientes ár-eas 
de zootecnia: dos en pr-oducción animal, dos en pr-oducción de pastos y 
forr-ajes y dos en nutr-ición a~ni.mal; c>si cCMTto d05 becas par-a cur-sos de LUl 
año y una de seis meses en pr-oducción de pastos y tr-es de seis meses en 



nutrición, producción animal y técnicas de bronatología (El Salvador, 
1983). 

Además, el Programa de Desarrollo Ganadero y Sanidad klimal con 
fondos del préstamo ((ES-BID patrocinó la participación de un técnico 
del Centro de Desarrollo Ganadero en el "Primer u.trso Internacional 
sobre Producción de came y Leche en base a Pastos y Forrajes", 
realizado en España en 1982, 

Otro organistrO internacional que ha participado con ayuda para la 
investigación pratense es la Organización de las Naciones Lhidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FPO), proporcionando semillas de 
Btylosanthas hamata, var. Verano, Macrcptiliun at:n::lpur"p.lre y 
Andr D-.J' ga 1 gayanJS, para su evaluación agn:nómica preliminar de 
adaptabilidad y valor nutritivo. Dichas semillas fueren recibidas en 
los meses de Abril y Mayo de 1987 y su evaluación se encuentra en 
proceso de desarrollo. 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
( IICA) ha colaborado en la investigación pecuaria del país, financiando 
y asesorando la esc:ri tura del documento "Bases para la Formulación de un 
Plan Nacional de Investigación Pecuaria a Mediano Plazo en El Salvador", 
escrito en 1982 por técnicos de la División de Investigación Pecuaria. 

El Centro Agn:nómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) 
participa en la investigación pratense por- medio del proyecto 
l'ro-CATIE-BID en El Salvador: "Investigación Aplicada en Sistemas de 
Producción de Leche para campesinos de Limitados Recursos del Istmo 
Centro.;¡m¡¡ric:Mo". B..1 aporte ha sido el diagnóstico y caracterización de 
los sistemas de producción bovina en el érea de l'brazén y la ejecución 
de los siguientes experimentos realizados en 1982• a) alimentación de 
vacas en lactancia con heno de gandul molido incorporado al concentrado! 
b) utilización del heno de Larcaena en Sl.tplemento concentrado para vacas 
en lactancia; e) rendimiento en materia sec:a, proteína total y 
digestibilidad in vitre de gandul, a diferentes estados de crecimiento, 
y d) caracterización del pasto Jaragua en las condiciones de manejo de 
la zona nororiental de El Salvador. Eh el proyecto mencionado se diseñó 
un modelo mejorado de los sistemas de producción para ser validado por 
el Centro de Desarrollo Ganadero. Además el CATIE, .en Sl.t sede Central 
en Costa Rica, ha capacitado en los últimos cinco años a dos técnicos 
del Centro de Desarrollo Ganadero en cursos intensivos de Producción y 
Utilización de Pasturas Tropicales y un técnico en el curso de Posgrado 
de Producción l'nimal. 

Pr u,.ección futura de la inW~Btigación nac:icnal 

Pricridades futuras de investigación 

Don el fin de aL~tar la disponibilidad de forrajes en el pais y 
poder así incrementar la carga animal, es necesario qLte la investigación 
esté dirigida hacia los siguientes aspectos1 
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Estudio de pastos per1llOU'lentes que Sl.lperen 
prodLtc:tivas ac:tt.~ales en cuanto a cantidad 
resistentes a la sequia y al pastor-eo, 

las características 
y calidad, que sean 

así COITO a plagas y 
enfenned.¡ldes. 

Investigar sistemas de producción més 
asociac:icnes de gramineas-lE'g\.lminosas, ccn 
calidad del forraje que, en estado fresco, 
es Sl.lministrado al ganado. 

eficientes de las 
el fin de meJorar la 

henificado o ensilado, 

Investigar rrétodos agrcnómicos y de alimentación animal que sean 
més eficientes para la producción y utilización de leguminosas y 
otras especies alimenticias de importancia zootécnica. 

Investigar rrétodos de mejoramiento de la calidad de los rastrojos 
de cultivo para su meJor utilización (l'brales, c.R., 1982). 

Investigar bajo la metodología de sistemas de producción y validar 
los resultados obtenidos de la investigación realizada. 

FortalecimiEnto del f'nlgrama Nacimal 

El Programa Nat:icnal de Pastos y Forrajes debe ser fortalecido 
primordialmente por la elaboración de un plan nac:icnal de investigación 
pratense a mediano plazo, que defina las politic:as·y áreas prioritarias 
de investigación para programar las accicnes a ejecutar en los próMimos 
cinco arios. Además, el fortalecimiento del programa es una acción 
cc:nJLnta con el aL~mento de las actividades de investigación comprendidas 
en el Programa de Desarrollo Ganadero y Sanidad ¡:y,imal, que fLnciona con. 
fondos del préstamo 1\b. 349 OCIES, &ES-BID. Con la utilización de 
dich:Js fondos en la construcción de nuevas oficinas técnico
administrativas en la sede central del Centro de Desarrollo Ganadero y 
los CEGA, diez agencias de eMtensión, tres laboratorios regicnales de 
nutrición, tres granjas denostrativas en los· CEGA, adquisición y 
mantenimiento de vehículos, maquinaria y eqLiipo agrícola, mobiliario, 
eqLiipo de oficina y contratación de personal, se fortalecerá el programa 
con las siguientes realizaciones: a) ampliación de los jardines de 
pastos, qLie permita realizar evaluaciones agronómicas para Ln mayor 
núrrero de especies bajo diferentes condiciones; b) con el incremento de 
animales en las granjas demostrativas en los CEGA, se podrán realizar 
pruebas de comportamiento de las especies forrajeras seleccionadas de 
las evaluaciones mencionadas en el nLuneral (a) en parcelas sometidas a 
pastor-eo, con lo que se pretende medir la persistencia, velocidad de 
crecimiento y calidad de las pasturas; e:) en las granjas denostrativas 
se podrán validar aquellas prácticas ewperimentales de maneJo de 
pastizales de las especies forrajeras qLie se utilizan en dichas granjas, 
estos ensayos se efec:tL1arán a mediano plazo; d) los laboratorios de 
nutrición de los CEBA permitirán ampliar el nc~mero de análisis de los 
forrajes evaluados, asi también permitirá que los técnicos involucrados. 
en la investigación de pastos pued<m desarrollar metodologías que 
requieren de utilización de equipo de laboratorio en una forma 
inmediata; e) en las agencias de e>:tensión se tendrán áreas de 2 a 3.5 
ha para incrementación de pastizales con los ganaderos de las diferentes 
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regicnes, ésto permitirá un intercambio de ideas y creará nuevas 
necesidades de investigación en el área de pastos. 

La Llnidad normativa de los programas de investigación será la 
División de Investigación Pecuaria del Centro de Desarrollo Ganadero. 

Otras de las accicnes que fortalecerían al programa sons 

La capacitación de perscnal técnico encargado de la investigación. 

!Unento del personal técnico y de céUllpo, delimitación del área 
dedicada a investigación pratense y del presL!puesto asignado para 
ella en los CEGA. También debe ccntemplarse la. cooperación técnica 
de asesores con experiencia de campo e investigación aplicada qLie 
contrib..lyan al desarrollo de respuestas efectivas a la problemática 
de producción de pasturas en el país. 

l'kesidades de capaci tar:ión 

Se ccnsidera necesaria la capacitación del técnico de la 
investigación pratense de cada LinO de los CEGA en Lln cL•rso de posgrado 
para obtención de maestría en producción de pastos. Además, se requiere 
la capacitación de cada LinO de los técnicos que laboran en los programas 
de investigación pratense de la División de Investigación y de los CEGA, 
en cursos de producción y utilización de pasturas tropicales en 
adiestramientos cortos o cursos de especialización de Lln aFio (Cuadro 2). 

0.1adro 2. Necesidades de capacitación. 

Dependencia 

División de Investigación 
CEGA-I Z(JL(JJ 
CEGA-M:F:AZ~ 

~T'EN<'N3) 

Maestría en 
Producción 
de Pastos 

1 
1 
1 

Capacitación 

0.1rsos de 0.1rsos 
Lln aFio cortos 

1 
1 1 

1 
1 

Limitar:icnes previstas para el desarTollo futuru de los pn:~gramas 

Debido a la sitLiación económica que afecta actualmente al pa:is, el 
presuPL•esto asignado al Centro de Desarrollo Ganadero ha sido recortado 
drástic.runente (en Lln 25%) en 1981 en relación a 19B) y ccngelado 
indefinidamente. 
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U'la gran proporción (85i() del presLtpLtesto asignado al Centro de 
Desarrollo Ganadero (CDG) es destinado al pago de salarios del personal 
técnico administrativo y de campo¡ ésto conlleva a la obtención limitada 
de inSUlTOS que solamente cubren las necesidades mínimas para la 
investigación programada actualmente. Esta situación no permitiría 
aumentar significativamente el número de eKperimentos a desarrollar en 
los pró>cimos al'los, debido a que la obtención de inso..IIIIOS y equipos 
agrícolas se ve limitada. 

Otras de las limitaciones son la falta de so..tficiente personal 
técnico capacitado que se dedica a la investigación de pastizales en 
las unidades ejecutoras del Centro de Desarrollo Ganadero, falta de 
asesoría técnica y financiamiento de organiSITOS intemacionales. 

Araa de investigación a n!alizar en el paf.s para benefic:iar a la región 
a c:crta plazo 

En 1977, el Centro Nacional de Tecnología Agrícola (CENTAl, realizó 
trabajos de investigación en el área de leguminosas forrajeras, con la 
participación del Bctnco de FOIBlto Agropecuario ( Ef"AH se realizaren 
evaluaciones agronómicas de legLuninosas solas y también asoc:iadas con 
forrajeras de corte. En ese m.ismo período la Dirección General de 
Ganadería en coordinación con el Ef"A y la U'liversidad Nacional de El 
Salvador, realizaron evaluaciones de asoc:iaciones de legLuninosas con 
gramíneas de pastoreo. 

Los programas anteriormente mencionados no tuvieron continLtidad, lo 
que no permitió realizar evaluacicnes de utilización de estas 
legLuninosas y de sus asoc:iaciones con bovinos en pastoreo1 por lo tanto, 
la infonnac:ión disponible Ltnicamente nos da res~..tl tados de adaptabilidad 
y resp.<I?Sta a niveles de fertilización, nedidas en términos por unidad 
de área. 

El Centro Nacional de Tecnología Agrícola (CENTA), realizó ensayos 
regionales de adaptabilidad y rendimiento de grano de variedades 
introducüfas de gandul (CaJanJS caJan), con el propósito de seleccionar 
variedades de crecimiento precoz y probar su utilización en la 
alimentación de nuniantes, como so..tstituto de la ·harina de torta de 
semilla de algodón, esta última tenía Ltn costo que aLunentaba 
considerablemente cada afio y su calidad dec:rec:í a al mismo tiempo. 
Además, la Sl.tperficie sembrada de algodón en 1981 (75.000 ha) disminuyó 
en Ltn ~/. con relación a 1972 ( 121.81.."Q ha), not.Nldose un decrecimiento a 
partir de los años 198(1 y 1981 (El Salvador, 1982), lo cual determinó Ltn 
déficit cada vez mayor de harina de torta de semilla de algodón para la 
a limen t.ac i ón de 1 os n_unian tes • 

U1a vez evaluadas las variedades, se determinó que la de 
crecimiento más rápido era la 64-2B, originaria del caribe. En 1978 se 
iniciaron las investigaciones del uso del heno de follaje de gandul 
nolido en so..tstitución de harina de torta de algodón. Hasta la fecha se 
h."V1 efectuado cuatro e>:perimentos en alimentación con vacas en 
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producción, concluyéndose qLte es factible S<..tstituír- hasta el 50"/. de la 
proteína total apor-tada por- la har-ina de tor-ta de algodón en r-aciones 
S<..tplementar-ias par-a el ganado. En base a lo indicado, El Salvador- está 
en condición de investigar- en la evaluación agr-onómica y Lttilización en 
alimentación animal de le;¡Luninosas, ccm:J ár-ea pr-ior-itar-ia, par-a 
beneficio de la r-egión a cor-to plazo. 

Rlecunlos! fi siccs y h..lra iOB 

Par-a el desar-r-ollo del ár-ea pr-ior-itar-ia, El CDG cuenta con los 
mi SITOS r-ecur-sos físicos y h.unanos mencionados en "La situación actLtal de 
la investigación pr-atense". Con la posibilidad de aLunentar- las ár-eas 
dedicadas a la investigación de pastos según las necesidades del 
pr-oyecto'y apor-te de financiamiento extemo par-a su ejecuciónJ cada uno 
de los CEGA cLtenta.con LUla sección de Capacitación y DiVLtlgación con el 
siguiente per-scnal técnico" IZ~CO, LU1 Ingenier-o A;Jr-ónomo y un 
Agr-ónomo; D;!'L.ATENCtm, LU1 Ingeniero A;Jr-óncm:J! y I'CFAZ~, dos Ingenier-os 
Pgr-ónCCllOS. Estas seccicnes difLU1dir-án la tecnología gener-ada mediente 
la r-ealización de cur-sos cor-tos, confer-encias, días de campo y edición 
de boletines infor-mativos y técnicos. En cuanto a la fase de 
tr-ansferencia de tecnología, los técnicos de la División de Extensión 
del Centr-o de Desarrollo Ganadero, ubicados en las Agencias de 
Extensión, sen los responsables de fomentar los cultivos evaluados y su 
utilización en la alimentación animal. 

Nivel tecnológico alcanzado 

Como fase complementaria a la investigación agr-onómica y de 
utilización de legLuninosas en la alimentación de nuniantes, se han 
realizado difer-entes acciones de extensión para lograr la transferencia 
de tecnología desde 1978 hasta el presente año. Las acciones 
desarrolladas han sido las sigLiientes• giras y días de campo, 
ccnferencias y boletir'es técnicos, cursos cortos, asistencia técnica y 
parcelas demostrativas, logr·ándo<"...e incentivar- en gran medida a los 
ganader-os .par·a sembrar· y utilizar el heno de leguminosas en alimentación 
de vacLU1os; existiendo como limitan te la falta de S<..tficiente semilla 
cer-tificada para sü.mbr-a del cultivo, a pesar- de que existe demanda para 
la CO'Iopra de ella, desconociéndose exactamente cuál es la cantidad 
demandada, ya qLte no e;u.s te LU1 estLtdio para determinarlo. 

En 1987 se cultivan:n 3.5 ha de gandul por parte del 
Departamento de Cer-tificación de Semillas del rENTA,· par-a ser vendidas a 
los ganader-os en 1984, pr-oduciéndose LUla cantidad par-a sembrar- 200 ha. 
Además, se inició el pr-oyecto de "FO'Itento del cultivo del gandul como 
SLtsti tute de la harina de algodón en la alimentación animal", en 
coor-dinación de la institución con el CENTA, distr-ibuyéndose semilla 
par-a siembra a los g3nco.deros en for-ma gr-atuita para el cultivo de 16 ha, 
distr-ib.tídas en las tr·es zcnas del país. 

Dentro de las fases del pr-oceso de investigación de la Lttilización 
del gandul, no se han validado los resultados obtenidos con el propósito 
de tr-C~nsferir la tecnología generada debidamente compr-obada a los 
ganader-os. 
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f'Dsible pr erección en el área de investigación 

Las proyecciones del 
agronómica y utilización de 
siguientes• 

área de investigación en la evaluación 
legLUninosas en alimentación animal, son las 

a) Continuar la evalLiación agronómica y de resPL1esta animal con 
leguminosas forrajeras y de grano promisorias. 

b) Validar los resultados obtenidos a nivel de experimentación y 
transferirlos a los ganaderos. 

e) Realizar un estudio para determinar la demanda potencial de semilla 
certificada de gandul. 

d) Promover la utilización de legLuninosas por medio de las parcelas y 
granjas demostrativas de los CEGA. 

F'bsibles limitacialE!S para beneficiar a la ~ión 

Las limitacicnes qLte p..teden presentarse sen básicamente las mismas 
mencionadas en "Proyección futLtra de la investigación nacional", a las 
que se agregan 1 

El aumento de la SLtperficie dedicada a la investigación pratense y 
de los experimentos en nt:unero y tamafio en los CEGA, necesitan de 
fuente de f inanc:iamiento adicional. 

C\.te la producción de semilla certificada a mediana o alta escala de 
las legLuninosas seleccionadas, necesita de mano de obra, inSLunOS, 
equipos y áreas de cLtl tivo. lo cual requiere fuentes de 
financiamir:nto. 
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En este dcx:LUnento se pr-esenta la infor-mación par-a B.tatemala, basada 
en antecedentes de car-ácter- secundar-io disponibles y constituyen la base 
par-a un diagnóstico gener-al de situación par-a la Red Internacional de 
Evaluación de Pastos Tr-opicales (RIEF'T) coor-dinada por- el CIAT. 

Es conveniente indicar- que la conducción de actividades de 
diagnóstico en B.tatemala ha tenido cambios var-iados, debido al 
desar-rollo de una metodologia que busca identificar- las limi tantes de 
los sistemas de pr-odLtcción animal en difer-entes dominios de 
r-ecomendación. Por- lo tanto, algLna infor-mación de car-ácter específico 
par-a ár-eas puede encontn:u·se en docLunentos elabor-ados par-a ello. 

l.hicac:ión geográfica de la región de interés dentro del pais 

En atatemala, la evaluación de ger-moplasma for-r-ajer-o dentr-o de la 
RIEPT se r-ealiza en cuatr-o zonas difer-entes. La ubicación de ellas se 
pr-esenta en el mapa de la Figura 1. &t ubicación poli tica para los 
sitios esr 

Sitio Depart3fllE!nto:> LLigar 

1 Esc:u.intla Cuyuta 
2 Jutidf.Jd Jutiapa 
3 FscLJn U a N . .teva Concepción 
4 Al ~-1 \"¿r·apaz Fr-anja Tt-ansver-sal 

B..lelca en las regi~ de trabajo 

En las r-egione:; de tr-abajo, los SLtelos y SLts car-acteristicas 
pr-inrj palr..s aparecen en el Cuadr-o 1 y SLt utilización en la Figura 2. 

Clima 

En c!l r:;.;.ndr-o 2 ~2 pn?sentC~n las caracted sticas de clima de las 
zcnas de O..tYLtta y JLtti..3[1a. La pr-imer-a, per-ten=e al depar-tamento de 
Escuintla, caracteriz.:~da por- dc.-s estaciones, st."!:a y t.:uneda, de casi 
igual dur-ación. La S'=<=a va de noviembr-e a abr-il y la t.:uneda de mayo a 

* Coor-dinador F'r-odLtcción Animal, Instituto de Ciencia y Tecnología 
Agr-; colas ( ICTA), aoatemala. 



octubre. Jutiapa pertenece al departCIIlEf1to de Jutiapa. Es de las 
partes más secas existentes en B.tatemala. En el período de junio a 
octubre ( inviemo) pueden ocurrir sequías prolcngadas en cualquier mes. 

Guatemala 

o---;J---T------Esculntla 
1 

Figura l. Ublcacl6n geogrfiflca de las fireas donde se conducen' 
experimentos de la RIEPT en Guatemala. 
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Cuadro l. Características de los suelos de las ~reas de trabajo en Guateoala. 

Características Total Total Erosión Fertilidad Drenaje 
ha 1 

----------------------
SUELOS DEL DECLIVE DEL PACIFICO 

al Suelos profundos sobre oateriales 
volc~nicos de color claro 17.855 4.07 Alta Alta Koderado 

bl Suelos poco profundos sobre 
oateriales volc~nicos de color claro 4.319 0.99 Kuy alta Alta Bueno 

e) Suelos profundos sobre oateriales Alta a Hediana 
volc~nicos de color oscuro 27.121 6.32 ouy alta a alta R~pido 

di Suelos poco profundos sobre Hediana 
oateriales volc~nicos de color oscuro 16.491 3.76 Huy alta a alta R~pido 

el Suelos profundos sobre oateriales 
volc~nicos oezclados ~~.007 12.~4 

f) Suelos poco profundos sobre 
oateriales volc~nicos oezclados 14.146 3.23 

SUELDo DEL LITORAL DEL PACIFICO 

al Suelos bien drenados de textura pesada 2.236 0.51 

b) Suelos arenosos bien drenados 194.122 44.27 

e) Suelos oal drenados de textura pesada 67.m 1~. 42 

d) Suelos arenosos 1al drenados 23.002 ~.2~ 

Luadro 2. Características 'lidticas de las regiones de Cuyuta y Jutiapa. 

Región 

Cuyuta 
Jutiapa 

13"12' ~5' 
14"58'55" 

longitud 

90•51' 35" 
90•02'0~' 

Hedia anual 
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3000 
2000 

Hedia Anual 

25 
25 

Teoperatura (•CJ 

Kedia oax. 

30 
30 

Abastecioiento 
de huoedad 

Alto 

Bajo 

Bajo 

Bajo 

Hedia oin • 

20 
20 



Suelos del litoral 
del Pac1flco 

Suelos del declive 
del Pac1flco 

Figura 2. Ublcacl6n de los suelos de las §reas de trabajo en Guatemala. 

lalas ecológicas aptas para ganado 

Zcr~a tropical túJEda 

O:upa una b..tena porción en el pacífico (Cltyuta) y otra !XJrción en 
el norte del país, dond~ entra parte de 1-t.teh..tetenango, Alta Verapaz 
(Sebol), Petén e Izaba l. Esta zona recién se está abriendo para la 
ganadería (migración d~ ganado de la costa sur hacia esta región). 
Ofrece condiciones favorables para la ganadería e>:tensiva, 
principalmente crianza de ganado. Sus principales limitantes son la 
baja fertilidad de los suelos, la proliferación de malezas y el ataque 
de un parásito extemo de la piel del ganado llamado Colmoyote o 1\llc:he 
(Dennatcbia norninis). 

Vegetación o asoc:iacia'lE!S ~tales pn¡daninantes 

Vegetación original (Riegión VI) 

La :::a1a costera de la región estuvo originalmente cubierta con 
bosqu~ tropical alto y denso, que incluían entre las especies de 
importancia económica, la caob<1 y el cedro. Las áreas con suelos 
papaturro eran sabanas o bosque abierto cubierto de malezas. 

La zona de la región originalmente estuvo cubierta con bosque denso 
principalnente, roble y ciprés, enca1trándose en algL~as áreas a(~ este 
ti!XI de vegetación (O.tadro 3). 
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Cuadro J. Establecioiento de especies forrajeras para clioa c~lido. 

"aterial Cantidad/ Distancia 
SP sieobra Usos 

ha Cl 

Lluvias abundantes 21000-3,000 •• 

Par~ Tallos 2.0 t 50 • 50 Pastoreo, corte 
Napier Estacas y cepas 20,000 100 • 50 corte 

Lluvias oedias 1,200-2,000 11 

Pangola Ta !los y cepas 1.0- 1.5 t 50 x50 Pastoreo, heno 
Ca lingue ro Seoilla 10 -15 kg 50 x 50 chorro Pastoreo 
6uateoala Estacas y cepas 20,000 100 • 50 Corte 

Lluvias bajas 800-1200 11 

Estrella Tallos 10 -15 t 50 x5~ Pastoreo, heno 
Angleton Seoilla 10 -15 kg 50 x 50 voleo Pastoreo 
Jaragua Seoi lla 15 -25 kg Voleo Pastoreo 

Lluvias inferiores 750 11 (no oenos de 500 11) 

Rhodes Seoilla 5 -10 kg 25 • 2 chorro Pastoreo, heno 
Buffel SeDilla 10 -15 kg 25 1 l chorro Pastoreo, corte 

Vegetación predaninante (Región VI ) 

La vegetación natural está cc:nstituída por bosques dispersos de 
pino, roble, ciprés y liquidambar en las partes altas. En los valles y 
planicies pred011inan los matorrales, malezas, gramíneas nativas y 
cactus. Se encuentrC\11 áreas cc:n pastos mejorados c0110 Jaragua 
(1-typarrtB'lia rufa), Estrella africana (Cyuucb• plec:tDstachyus), 
Calinguero (~linis minutiflora) y pasto inversión (TractDlaena). Se 
encuentran además áreas cc:n pastos de corte c0110 Napier (f'Ennisetun 
sp.), Sorgo forrajero (Sun;¡tun sp.) y Caña japc:nesa (Saccharun 
sinensis). 

Especies predaninantes da impcrtancia ec:tr10mica 

1:. o la parte al t¿, se encuentra pino (Pinus sp.), roble (QEn:us 
sp.), ciprés (n.tpr'eses sp.) y Liquidambar. 

lunas da vida y uso da la tien"a (O.tadro 4). 
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Cuadro 4. Zonas de vida y uso de la tierra. 

Are a Zona vida vegetal 

--------------------------
Cubierta vegetal 

Uso potencia 1 
de la tierra Area cubierta 

-----------------------------------------------------
1. Cuyuta 

2. Jutiapa 

AREA 

t. Cuyuta 

Tropical seca 

Subtropical h~oeda 

AGRICULTURA/GANADERIA 

Agricultura predooinantes 

Cultivos peroanentes 
Cultivos periódicos 

Cultivos peroanentes 
Cultivos periódicos 

CAPACIDAD AGRICDLA SUELOS 

Uso intensivo ~daptabales 

Intensivo 
Cultivos peroanentes 
Cultivos anuales 
Pastos 

Pastos 
""Y extensivo Cultivos periódicos 

Bosque 

BALAIICE AREAS PRODUCCIOM 

Aras con excedentes producción 

Ausencia explotación ganadera Cosechas anuales y permanentes 

2. Jutiapa Ganaderia y la ganaderia de 
iaportancla cooparable sin 
interrelación intioa 

Uso intensivo sioilar a la 
anterior, pero necesita un 
control de erosión 

Areas con excedentes producción 

------------------
Fuente: Atlas Nacional de Guateula, 1611, ".C. y O.P. 

l.bicación 

La región de 0.1y1..1ta está ubicada a 14<•1)7' de LatitLid 1\brte, 90<'51' 
Lcngitud Este, a una altura de 48 1115Tlm (Masagua, Escuintla). Jutiapa 
está a 14°17'49 de Latitud 1\brte y 89'J53' de Lcngitud Este, a LUla altura 
de 906 msnm (Jutiapa, B.tatemalal. 

Man:o scx:ioeconc!mico (O.t<>dro 5). 

O.tadro 5. Tam<!ño de las finc<>s de EscLtintla. 

Tamaño 

* Micrcf incas <1 mz. 

* 9..tbf<>ll1il iarE>S 1 < 10 mz. 

* F o3111il iare;; 10 < 64 mz .. 

* Mul ti familiares rredianas 1 < 20 cab. 

* ML1l ti fo3111iliares grandes 20 > 200 cab. 

* III Censo Nacicnal AgropecLtario. Abril 1979. 
1 mz. = 6984.7 nr 
1 cab.= 64 mz. 
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Tenencia en términos del 

f't:lrcentaJe de propietarios• En el depar-tamento de Jutiapa 
pr-edominan las fincas pr-opias, teniendo el 46% del nivel nacional, El 
33. 7'1. del número de fincas, r-especto al total del depar-tamento se 
encuentr-a concentr-ado en la forma de la tenencia pr-opia de 2 a 5 mz., 
absor-viendo el 7. 7'1. de la super-ficie del depar-tamento, se encuentr-a 
concentr-ado de 1 a menos de 10 cabezas, absor-viendo el 2. 77'1. del número 
total de fincas (O..tadro 6). 

D.tadro 6. 1\l:llllero y super-ficie de fincas en Jutiapa, 

Departamento, RLtnicipio Sltper-ficie en manzanas (total) 

y tatna~;o de la finca 1\l:llllero Super-ficie Y. 

1. Replblica (total) 468.243 5,562,468.34 
2. llepto. de Jutiapa 22.774 248' 789. ":'!.6 100.00 
3. 1 cuer-da a menos de 1 mz. 2.682 1,194.64 11.77 
4. 1 mz. a menos de 2 mz. 5.524 6,705.33 24.25 
5. 2 mz. a menos de 5 mz. 7.677 21,31e.21 33.71-
6. 5 mz. a menos de 10 mz. 2.e74 18!'b:c3.68 12.62 
7. 10 mz. a menos de 32 mz. 2.694 46,051.56 11.83 
e. 32 mz. a menos de 64 mz. 667 29,044.66 2.93 
9. 1 cab. a menos de 10 cab. 6-32 91,126.16 2.77 

10. 10 cab. a menos de 20 cab. 15 12,e51.06 0.065 
11. 20 cab, a menos de 50 cab. 6 11' 139 ,(1(1 0.026 
12. 50 cab. a menos de 1(M) cab. 3 10,725.06 0.013 

l'brceltaJe de arrendatarios• El total de ar-r-endatar-ios en el 
depar-tamento de Jutiapa es de 1186, ocupando Lln ár-ea de 6411.20 
manzanas, siendo el 4.1% y el 10.0~1. en r-elación con el total nacional y 
depar-tamental, r-espectivamente. 

f't:lrcentaJe de otras formas de tenencia! Las otr-as formas de 
t9r,enc:ia de la tier-r-a, que se obser-van en el depar-tamento de Jutiapa 
son: pr-opia cORLnal, pr-opia colonato y otr-as formas mixtas, qLie 
r-epr-esentan Lln (1, 76%, 1.10% y e, 52"/. r-espectivamente, siendo en total 
5793 fincas. 

f't:lrcentaJ e de apan:en::JS 1 De 1 as fincas 
distr-ibuidas en la ReJ:üblica, el dep.<r-tamento de 
siendo el e. 7'1. del total de la r-e¡:üblica. 

propias y ar-r-endadas 
Jutiapa tiene el 9.9"1., 

l'br centa..ie de otras formas de tenencia• Las otr-as fonnas de 
tenencia de la tier-r-a que se obser-van en el depar-tamento de Jutiapa son1 
pr-opia CORLtnal, pr-opia colonato y otr-as for-mas mixtas,·r-epr-esentando Lln 

0.76%, 1.10% y 8.5?1. r-espectivamente, siendo el total 5793 tincas. 
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Propias: 85.24Y. 
Forma simples {Total Arrendadas 1 10.03"/. 

22n4 llb definidas• 4. 73"1. 
Régimen de 
tenencia 

¡~· 89.6Y. 
Forma milctaa {Total Propia conunala 0.76Y. 

5793 Propia colonatos 1.10"1. 
Otras formas mixtasa 8. 52'!. 

lJ&o da la tierra 

· Anla en paste& 

En el D..ladro 7 se nuestra la cobertura y uso actual de la tierra 
con pastos según formas simples y asociada a nivel de región 
agropecuaria, números IV y VI en relación al pais (Cl.tadro 8). 

El O-ladro 9 nuestra los cul tillOS predominantes a nivel de región 
agropecuaria. 

Parque de tractores de la región. llb hay información disponible. 

Parque de cosechadoras de la región. 
disponible. 

llb hay inforrr~aCión 

Les precios de la maquinaria nueva son los siguientes• 

Tractor de 70 1-f>, man::a David Brcw1 
Arado de 3 discc:is man::a Tatú 
Rastra pulidora de 22 discos man::a Don::o 
llbtaa tasa de cambio del men::ado oficiala 

Q. 46,000.00 • 18,400.00 
Q. 4,726.80 • 1,820.72 
o. 7,1n.oo • 2,87o.oo 
Q. 2.50 M $ 1.00 

Precios de alquiler de maquinaria. llb hay información disponible. 

Precios da la tierra 

El precio de llna hectárea de tierra para ganadería es el siguientes 

Ccn pasto natural en la costa norte 
Ccn pasto mejorado en la costa sur 
llbtaa tasa de cambio del men::ado oficiala 
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Q. 
Q. 
Q. 

450.00 $ 
2,200.00 • 

2.50 M $ 

180.00 
8130.00 
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Cl.ladro 7. CobertLtra y LISO actLtal del st.Jelo. 

Región Total 

IV VI Nacional 

Area total regiD'lal (km"') 11.702 8.237 1<S.889 

ClJDIOO* 
31 3.261 758 4.133 
32 12 263 2.783 
33 344 493 4.552 
34 YJ6 
35 142 1.394 

212 - 32 425 
215 - 32 53 1.083 
215 - 33 81 141 
32- 212 268 
32- 215 118 904 
32- 42 1.173 
33 - 212 719 
33- 215 96 1.603 3.310 
33- 42 1.596 
31- 32 19 
42 - 32 2\.)9 496 
42- 33 48 
71 - 32 48 

Total área de pastas 
en la región 3.713 3.720 23.698 

* El código de interpretación se pLtede ver en el O.tadro 8. 
FLtente: Area de Proyectos de lJSPADA en base a información del 

Milpa de CobertLtra y Uso Ac:tLtal de la Tierra de saNE, 
I~CR e IB\1. Junio de 1982. 

Precios de pn:xilctas e .1nsurcs 

Los sig,t:!.entes son los precios de los prodLtctos: 

Lect·e pas tau ... i :zad¿) l lt Q, 0.65 = $ 0.26 
Came vacLtna 1 kg Q, 6.l::J.) = $ 2.64 
Came de cerdo 1 kg Q, 5.~ = $ 2.20 
Came de pollo 1 kg Q. 3.30 = $ 1.32 
Came de pescado 1 kg Q. 4.60 = $ 1.84 
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D..tadro 8. Código de cobertura y uso actual de la tierra ccn 
pastos según el D..tadro 7. 

Código 

31 
32 
33 
34 
35 

212- 32 
215- 32 
215- 33 

32 - 212 
32- 215 
32- 42 
33- 212 
33 - 215 
33- 42 
31- 32 
42- 32 
42- 33 
71- 32 

Cuadre 9. 
agropecuaria. 

Cultivos 

Trigo 
Maíz 
FriJol 
Sorgo 
Arroz 
Ajenjo U 
Haba 
Papa 
1-brtalizas 
Fn.1tales 

Principalmente pastos cultivados. 
Pastos naturales. 
Pastos y/o arbustos 
Sabana 
Pastos naturales en el sector árido del rio 

l'btagua y Chiquin1.1la. 
Principalmente maiz-frijol y pastos naturales. 
Cultivos indiferenciados y pastos naturales. 
0..11 ti vos indi ferenciados y pastos y/o arbustos. 
Pastos naturales y maíz-frijol. 
Pastos naturales y cultivos indiferenciados. 
Pastos naturales y bosques abiertos. 
Pastos y/o arbustos y maíz-frijol. 
Pastos y/o arbustos y cultivos indeferenciados. 
Pastos y/o arbustos y bosques abiertos. 
Pastos cultivados y pastos naturales. 
Ebsql.leS abiertos y pastos naturales. 
Bosques abiertos y pastos y/o arbustos. 
Playa o roca descubierta y pastos naturales, 

0..11 ti vos predaninantes a nivel regional 

Reg i O n 

I II III IV V VI VII VIII 

X X X 
X X X X X X X X 
X X X X X X X 

X X X X 
X X X X 
X 

X 
X X X 
X X X X 
X X 
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Precio de insunos• 

Superfosfato simple (257. P,.O,.) 1 ton Q, 556.40 "' • 222.56 
Cal agrl.cola ( 40'1. de Ca) 1 ton Q, 107.00 = • 42.00 
Urea (4ó7. de N) 1 ton Q, 411.95 = • 164.78 
Sal CCfiÚ'I 1 l<g Q. 0.22 = • 0.09 
Herbicidas 2-4-D 1 lt Q, 7.22 = • 2.89 

Tordón 101 1 lt Q, 35,30 = • 14.12 
Alambre de púas 252 mt Cl. 35.00 = • 14.00 
Canbustiblea gasolina 1 lt Cl. 0.825 = • 0,33 

diesel 1 lt Q, 0.45 = • 0.18 

Estacialalidad 

AproKimadamente el 857. de la producción nacional de leche previene 
de hatos de doble propósito, mientras que el 157. restante de hatos 
especializados, La costa sur es la región de mayor producción lechera, 
ya que cuenta con la proporción más alta del total · de hatos de doble 
propósito (49.5Y.), E11 seg~ndo orden de importancia, en cuanto a 
concentración de hatos especializados en leche, se destaca el altiplano 
con 22.2'1. del total de esos hatos. 

La producción de leche a través del Olño está sujeta principalmente 
a la disponibilidad de pastos. Según datos del programa de produc:ción 
animal de ICTA y datos de compra de materia primaria por FRI..PC, se 
estima que la produc:ción de leche en la región sur y sur-oriente, es 
entre el 367. y 471.. Mayor en la época lluviosa cuando los pastos 
abundan. En la región del altiplano, la estacionalidad es menor 
(14.8'1.) debido, aparentemente, al uso de suplementos concentrados en la 
alimentación del ganado en época Geea. El Ccrlsejo Nacional de Fomento 
Lechero, mediante informes del procesamiento de las industrias 
eKistentes, estima que en 1983 la leche recibida en invierno fl.le 
superior en .13.2'/. a la n:cibida en verano (Q.Iadro 10). 

Prioridad de las rogialE!S de int&rés dentnJ de la e&trablgia 
nacialal de desarrollo del pal.a 

En el Q.1adro 11 se puede ver la priorización de regiones. La 
Región I sobresale en puntuación entre las ocho regiones 
udministratJvas, básicanente pc!l" razones de apoyo estatal asignado en 
pr-es1.1p . .1esto y n:::Lirso té.:nico, como también por su alta vocación para 
ganado ovino, caprino y porcino. La Región IV se ubica en segundo lugar 
por BLI al te potencial productivo de la tierra y IIO"'to, como número de 
BL•bprést.;uros qLie le han sido otorgados para la actividad ganadera bovina 
principalmente. La Región VI ocupa el tercer lugar, las Regiones VII, 
V, VIII, II y II I ocupan el CLiarto, quinto, seKto, . séptimo y octavo 
lugar, respectivamente. El ICTA desarrolla acciones en las Regiones I, 
IV, V, VI, VII y VIII, pero actividades en producción animal en mayor o 
menor escala, sólo en las Regiones I, IV y VI. 
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Cuadro JO. Jndice de estacionalidad de recepci6n de leche en plantas pasteurizadoras (Enero de cada 
año = 100). 

ftes 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 ftedh 

Enero 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
Febrero 86.34 95.91 84.72 85.56 87.09 90.41 94.00 89.23 89.16 
ftarzo 103.23 108.44 97.95 94.48 96.56 94.93 96.47 102.09 99.27 
Abril 98.96 107.24 95.53 87.03 95.97 108.07 95.87 104.46 99.14 
ftayo 106.01 124.11 120.62 110.18 108.72 137.54 110.88 125.99 118.01 
Junio 125.18 134.90 131.64 125.22 121.99 133.69 125.38 134.90 129.13 
Julio 126.28 139.79 135.02 129.27 127.44 132.62 132.60 127.12 131.27 
Agosto 129.04 141.74 133.35 126.16 124.45 127.96 127.76 125.55 129.50 
Septleabre 118.72 127.04 133.43 118.74 115.38 104.96 117.24 119.53 119.38 
Octubre 120.49 129.22 135.06 110.82 115.65 99.78 109.53 116.87 117.18 
Novieabre 118.72 118.74 125.75 105.48 112.48 100.74 108.66 108.60 112.40 
Dicieabre 118.72 115.85 126.67 101.47 110.99 95.00 104.25 108.52 110.18 

Fuenttl Estadísticas Agrícolas Continuas, D.&.E. 

0.1adro 11. Puntuación y priorización de regiones administrativas en 
base a su importancia y potencial relativa en producción animal, de 
acuerdo con los criterios y subc:riterios considerados. 

Criterios y· Re g i ó n 

subc:riterios 1 II III IV V VI VII VIII 

Potencial productivo 
de la tierra 140 1B3 163 'Z79 169 184 Z24 153 

PoH tica nacional 185 186 114 Z25 151 147 156 116 
llcc:ación 264 24 13 54 78 118 37 21 
Población 100 4 14 94 23 43 28 24 
Area de pastos 34 20 10 30 32 42 40 12 
Presencia actual 

del ICTA 17 17 17 17 17 17 
Funtuación relativa 748 417 314 669 470 551 ~ 443 
Nivel de priorización 1 7 8 2 5 3 4 6 

Crédito agrcpec:uario 

El crédito total agropecuario asignado a las regiones se observan 
en el OJadro 12. 

272 



Cuadro 12. Créditos concedidos por BANDESA, clasificados por región v actividad econóaica, a~o 1986. 

Región 
Actividad 

11 lll lY y Yl VIl Vlll 

FDNDDS DE FlDEICO"ISD 

Total de préstaaos 8.662 846 818 3.674 2.974 4.303 1.509 942 
"onto (O,J 11,934.821 1, 708.534 2,398.128 7 188J.bl4 5,629.712 8,071.460 3,571.165 80,856.93 
Agricultura 8.143 780 656 3.546 2.904 4.244 1.441 826 
6anaderta 171 54 162 128 23 49 65 95 
Otros 348 12 o o 47 10 3 21 

FONDOS BANCARIOS 

Total de préstaaos 18 6 5 234 6 81 50 7 
"onto (O,J 86.900 33.000 164.968 1,982.851 68.000 703.595 403.320 65,000 
Agricultura 14 5 1 121 3 56 32 4 
6anaderia 4 1 4 47 3 25 18 3 
Otros o o o 66 o o o 

Para la soluc:ión de problemas espec:i fic:os de la región, se realizan 
las siguientes investigac:ia1es en orden de prioridades• 

1. Alimentac:ión del ganado en époc:a sec:a. 

2. Produc:t:ión, fl'a'"'lejo y utilización de pastos en époc:a de lluvias. 

3. Prác:tit:as de manejo del hato. Suplementac:ión, sanidad, 
reprod~tc:c:ión, c:rianza y .alimentación de temeros. 

4. Mejoramiento gsnétic:o del hato1 selec:c:ión y c:n.~zamientos. 

En c:uanto a investigador-es en el área de produc:c:ión animal, se 
dispc:ne de -c?is en la f'.'egión I, c:uatro en la Región IV, dos en la Región 
V y tres en la Región VI. 

La distrib..tc:ión de los rec:ursos financieros por c:~tl ti ves y 
prod~tc:c:ión animal dedic:ados a la investigac:ión, se I!Ltestran en el a.tadro 
13. 
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Dispcnibilidad y carreteras en la región 

Jutiapa es un departamento totalmente atravesado de oriente a 
occidente por tres n.ttas asfaltadas internacionales (CAl, CA2 Y CAEI) y 
una salida hacia el norte de terraceria (R..tta Nac. 19) • Tiene 
cCifiLU'licaciOn interna con todas las cabeceras nunicipales y considerable 
acceso a aldeas y caserios. 

Posee una longitud total de v:l.as de 811.4 km, de los cuales 172.2 
l(m son asfaltados, 414,9 balastrados y 224.3 no balastrados. 

Planes y programas especi fiCOiil del gcb:ierno central para el 
des.:lrrollo agropecuario de la regic!n 

La poli tica de desarrollo agropecuario del gobierno contempla 10 
puntos fL111damentales que son: 

1. Investigación, transferencia de tecnologia y asistencia técnica, en 
base al 
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Mejoramiento de praderas e introducción de forrajes de mayor 
rendimiento y de mejor calidad nutricional. 

Manejo de suelos y uso de fertilizantes. 

Ccnservac:ión de pastes y forrajes, 

Mejoras en el manejo del ganado. 

Desarrollo de módulos de producción. 

2. Apoyo al pequeño produc:tor del altiplano. 

3. Capac:itac:ión empresarial de los productores. 

4. Ccnservac:ión y almac:enamiento de pastos y forrajes, 

5. Creac:ión del fondo de desarrollo agropecuario. 

6. Programa de desarrollo ganadero, ejec:ución de la Etapa II. 

7. Programa de Salud ~imal, 

e. Ac:c:iones en materia de comerc:ializac:ión. 

9. Creac:ión de un sistema de informac:ión y análisis. 

10. Estudios de preinversión en base a1 

Definir la óptima loc:alización y tamaRo de rastros* modernos. 

Definir la óptima loc:alizac:ión y tamaRo de centros de ac:opio 
de lec:he y su proc:esamiento. 

Anpliac:ión y mcdemizac:ión de F~. 

Factibilidad técnica-económica de la formación y desarrollo de 
cooperativas de proc!Ltc:tores de lec:he en la región del 
altiplano, integrados con fincas de la costa sur que 
aportarían aLunentos para el ganado, 

Desc:ripc:ión ele los canales ele mle."c:ialización 

Q::c¡e c1alizac10n ele la can1e I::Dvina 

En el país se distinguen dos sistemas de comerc:ializac:ión, 
dependiendo del destino para consumo interno o eMtemo. 

En el primero de los casos generalmente se destacan animales viejos . 
o de bajo peso, siendo la vaca el tipo de animal predominante. A este 
mercado ac:uden prodLtc:tores ubicados IILlchas vec:es en lugares remetes del 
país, con escasas vías de ccm.ulicación y distantes de los centros de 
eMportac:ión. El prodLtc:tor que abastec:e este mercado tiende a ser 

* Rastro = Lugar dende se vende la came al por mayor o "matadero", 
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pequeí'\o, practica una combinación de ganadería con agricul tLtra y el tipo 
de ganado que posee es de doble propósito y predominantemente de raza 
criolla. Por lo general, no es un productor con fécil acceso a los 
servicios estatales cano el crédito, la asistencia técnica y su nivel 
tecnológico tiende a ser bajo. 

Para el seglUldO caso se destinan animales de peso no infer-ior a 7::.:> 
libras (excepto lUla poca cantidad para carne de terner-o), predominan los 
novillos. Ccn frecuencia los pr-oductores se encuentran en lugares 
próxinos a las plantas e>:portadoras o con acceso a b..tenas vías de 
comLUliCación. Ccn fr-ecuencia son productores grandes a medianos, siendo 
par-a los pr-imeros la ganadería de carne su principal actividad, y para 
los segLUldos e><iste LUla nezcla de agricultura con ganadería. El ganado 
qLte poseen es de tipo carne, sobresaliendo las razas Brahnan, ~gus e 
Indu-Br-asil. El respaldo de sus propiedades y sus mayores recLtrsos 
económicos les da lUl mayor respaldo al crédito y a la asistencia 
técnica, por lo que su nivel tecnológico tiende a ser relativcurente 
alto. 

En la comercialización de carne intervienen var-ios canales que se 
complementan entre sí • 

En el O..tadro 14 se JJLlede observar la proyecc.ión de los precios de 
la carne de bovino. 

Canen:ialización de la leche 

La lecl"e producida en G.Jatemala sigue fLUldamentalmente dos sistemas 
de mercadeo1 un sistema moderno carercial que opet-a principalmente par-a 
abastecer la demanda de leche pasteurizada y productos lécteos de la 
capital, y LU1 sistema tradicional que maneja quizés dos o tres veces más 
leche y qLte es operado por los propios productores y pequerlos 
inte:-nediarios. Según el Ccnsejo Nacional de Fomento Lechero, las 17 
plantas pasteurizadoras reciben LU1 pranedio diario de 206.180 litros de 
lect-e, de los CLtales el 39'1. fue e>:pendido como leche fluida y el 61% 
restante elaborado en otros productos lécteos. 

Lh estudio elaborado por el Banco de G...tatemala, identifica los 
canales de comercialización, seguidos por un grupo de prodLtctores de 
leche del al ti plano y la costa SLll'" y da algLUla indicación de cuál podría 
ser la importancia relativa de esos canales, seg~Ul el porcentaje del 
total de leche qLte se comercializa por ese medio (O..tadro 15). 

La importancia relativa de los internediarios se e><plica en gran 
medida por la gran cantidad de lecte que es pr-oducida por numerosos 
peque:."\os prodLtctores con baja capacidad individual de pr-odLtcción. La 
peque.oña cantidad de leche que se pr·oduce en estas fincas, aparentemente 
no canpensa los costos de transporte asociados con la JJLlesta en planta 
de SLl pr-oducción, más bien les resulta mejor negocio vender a 
intermediarios qLte se ocupan de raUlir el producto de diversas fincas y 
revenderlo a plantas pasteLtrizadoras, procesador-as o directamente al 
conSLunidor . 
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CUadro 14. 
b:Jvino. 

Proyección de pr-ecios de la came de 

Mo 
Pr-ecio ccnstante de 

la came il,l 
(C/kg) 

Cambio por-e en tua 1 
anua 1 en pr-ecio de 

la came l:!/ 

1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

244 h/ 
257 g/ 
271 g/ 
285 g/ 
278 g/ 
270 g/ 
263 g/ 
257 g/ 
250 g/ 
252 g/ 
254 g/ 
256 g/ 
2~ g/ 
260 f/ 

+ 5.32787 
+ 5.44747 
+ 5.16605 

2.58653 
2.58653 
2.58653 
2.58653 
2.58653 

+ (1.7875 
+ 0.7875 
+ 0.7875 
+ 0.7875 
+ 0.7875 

el Pr-ecio FOB en puesto de impor-tación a USA de came 
ccngelada desh..tesada (85'l. Visible Lean Ccwneat) a 
pr-ecios ccnstantes de 1981. 

Q/ Eh r-efer-encia al año anter-ior- y calculado en lk~se 
a pr-ecios proyectados. 

h/ Pr-ecio anual pn:medio. 
g/ Pr-ecio proyectado. 
g/ Pr-ecio extr-apolado en base a proyeccicnes. 
f/ Pr-ecio pr-oyectado pat-a 1995 y sup.testo igual par-a 

años r-estantes. 

Clladro 15. Destino de la leche, según la zcna 
pi'"OdLtCción. 

de 

Comer-cialización Costa 9..!1'" Altiplano 
i(. i(. 

Elabor-ación en finca 5.7 1.2 
Vendida a inter-mediar-ios 61.5 51.1 
A pasteur-izador-as ::.!-0.0 29.3 
A fábr-ica de pnx:!Ltctos lácteos lXl.O 1.8 
Dir-ecto al ccnsumidor- 2.8 16.6 

lOTA.. 100.0 100.0 
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Problanas de la carEr"Cializacicln de la leche 

Segén el Censo Agropecuario Naci01al, la producción láctea en 1979 
fue de 519.4 mil litros por día, lo que equivale a 189.7 mill01es de 
litros al año si se supone Llna producción ccrltinLoa de :::".65 días. Por su 
parte FLPiiiDEFE estima Llna producción superior, 212.4 millones de litros 
en 1980, a partir de las e>:istencias de ganado segén propósito y de 
estimaciones de productividad animal. Según esas mismas cifras, la 
producción de leche en B..oatemala creció a Lln ritmo n1.1y lento durante los 
primeros años de la década de los 70, para luego quedarse estancada a 
partir de 1976. Independientemente de las cifras que se acepten, lo que 
está claro es qLoe en la década pasada la producción naci01al de leche no 
creció y más bien ptodo haber descendido, inclusive algLinOS observadores 
sugieren que en la actualidad se prodLoce apenas Lln 50i( de lo que se 
producía en 1970. 

A la par del 
las importaciones 
Las estadísticas 
productos lácteos 
para 1978/Bl) esta 

Crédito 

descenso o estancamiento en la prodLocción nacional, 
de productos lácteos han incrementado dramáticamente. 

indican que el volLunen de las importaciones de 
pL<do haber representado el 15X del ca1SLUTO nacional, 
cifra se encontraba más pró><imo al 26X. 

Organizacicnes crediticias existaltes en la Región VI 1 Las 
entidades que proveen crédito en la región 501: 

Oficiales: BPNDESA 
Privadas 1 

Mixtas 
Banco del Ejército y Banco G & T 
Cooperativa "D..na del Sol", ~ y FLndación del 
Centavo. 

Siendo la primera, la quP. provee el mayor porcentaje de crédito. 

Una3S de crédito existaltesa Las líneas de ct-édito con las cuales 
trabaja ~ son: BID-58/TF, BID-204/SF-a.J, BID-460/SF-a.J, 
BID-410/SF-a.J, BI!}---6::•)/SF-a.J, AID-520-L--<)18, AID-520-T-<>26, 
AID-521:>-T-030, AID-52<:>-T--<:>34, AID-52<:>-T-(137, AID-521:>-1<--<)?-.6. 

Los plazos qLoe se dan para los préstamos tanto para agricultura
c:omo ganadería son: hasta 12 meses, de 12 a 24 meses, de 24 a 36 meses 
y mayores de 36 meses. 

Sistemas de prufucción pr edcrninantes 

Tipo de produc:cicln pr e<loninante 

En los mtnicipios atendidos con actividedes de producción animal, 
en la Región VI, el tipo de producción predc::minante es maíz, friJol y 
sorgo. En los mtnicjpi.os da1de SI? trabaja, SLI ocurrenda es como sigue: 
Jutiapa 1(<)%, O..oc'SC\da 87;( y Jalpatagua 7'11.. 
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l:a\tritu::ión o importancia relativa del rubro ganaderia 

La actividad ganadera coro ünico compcnente del sistema, tiene flLIY 
poc:a oc:urrencia1 5% en Jutiapa, 11% en !l1esada y 14% en Jalpatagua. En 
cambio donde el sistema finca está constituido por el subsistema 
ganadería y agrícola, y la ganadería es la actividad económica 
principal, su ocurrencia es coro sigue a Jutiapa 86%, !l~esC~da 60"/. y 
Jalpatagt.~a 45%. 

En forma general, la ganadería contribuye con Llrt 62"/. de los 
ingreso$ del pequel';o y mediano productor de la Región VI. 

O.JltiiiOS 1J.19 originan resirilo9 o subpn:XtJctcs a nivel de finca 
,,........,.. para la ganader"ia 

Los cultivos que originan 
arroz, ajonjolí y hortalizas! y 
trigo, ajonjolí. 

residuos sen el maíz, sorgo, frijol, 
los qLie originan subproductos sen arroz, 

Tipa de pn:x1Jcción ganadera 

El Cuadro 16 refleJa el tipo de producción ganadera en las regiones 
administrativas. 

CUadro 16. Tipo de producción ganadera por región. 

Tipo 

Lec: he 
Ca me 
lloble propósito 

I 

X 

II 

X 

III 

X 
X 

Rlecursos dedicados a la ganaderi a 

R e g i ó n 

IV 

X 
X 

V 

X 

VI VII VIII 

X 
X 

I-Lmanos1 El D.1adro 17 describe los recursos h..lmaflos dedicados a la 
ganadería por la Dirección General de Servicios PecL•arios (Dl!:ESEFE), 
seg(lrt la regionalización administrativa. 

Base forrajera• La base forrajera en la Región VI la constituye el 
pasto Jaragua (Hypar-rhenia rufa), c01no lo denuestra el diagnóstico 
realizado por ICTA, donde dice que en Jutiapa, !l1esada y Jalpatagua 
dicho pasto es el predominante, encontrándose en 1W!., 100% y 98'1., 
respectivamente. 
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O.tadro 17. Recursos h.unanos • 

R e g i ó n 
Recurso 

I 11 Ill IV V VI VIl VIII 

Médico Veterinario 11 6 4 6 5 5 4 6 
Zootecnista 3 1 1 1 

TOriL 11 9 4 6 6 6 4 7 

F'Ltede enccntrarse pastos de corte cc:m:J Na~ier (F'I;nniseb.an sp.), 
Caña japonesa (Saccharun sinensis) y Sorgo forrajero (~tun sp.). El 
uso de SLtplementos no es fTLty generalizado, utilizándose pocas veces Cc:m:J 
st.tplemento la sal corrún. 

En relación a la utilización de rastrojos de cultivos, los más 
usados scrt los proveídos por el maíz, sorgo y arroz. 

El Cuadro 18 describe la base forrajera utilizada m la ganadería 
segcn la regionalización administrativa. 

O.tadro 18. Base forrajera. 

Base forraJera 

Pasturas 
Forraje de corte 
Forrajes ccnservados 
Uso de suplementos 
Rastrojos de cultivos 

I 

X 

X 

11 11I 

X X 

X X 

Región 

IV 

X 
X 
X 
X 
X 

V 

X 
X 
X 
X 
X 

VI 

X 
X 

X 
X 

VII 

X 

X 

VIII 

X 

X 

Existencias de ganado: El O.tadro 19 fTLtestra las existEncias de 
ganado bovino, segt:n los datos del Censo Agropecuario Nacicnal de 1979. 

Otros recursos dedicados a la ganadería sen: 

Manejo de ganado y pasturas 
Interacción agricul t~tra-<;~anaderí a 
Interacción de la región co1 otras 
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Cuadro 19. Existencias de ganado bovino por departaoento. 

Departa~ento 
"en ores De 1 año a De 2 año Total 1 año oenos de 2 Y o~s 

Total Rep~blica 368.931 277.907 1,360.756 2,007.594 

&uateaala 9.796 6.114 30.471 46.381 
El Progreso 185 72 13.740 13.997 
Sacatepéquez 1.001 1.060 3.784 5.845 
Chioal tenango 4.421 2.779 18.290 25.490 
Escuintla 94.883 75.347 333.568 503.798 
Santa Rosa 35.003 25.304 119.369 179.676 
Solo lA 568 281 3.082 3.931 
TotonicapAn m 429 5.644 6.405 
9uetzaltenango 14.184 9.606 55.780 79.570 
Suchitepéquez 31.097 30.743 117.684 179.524 
Retalhuleu 24.950 15.159 83.973 124.082 
San "arcos 12.554 12.226 46.344 71.124 
Huehuetenango 7.089 5.173 91.033 53.295 
El Quiché 6.627 4.280 41.381 52.288 
Baja Verapaz 5.869 2.499 28.395 36.763 
Alta Verapaz 14.189 n.m 48.717 76.463 
Petén 14 .m 11.204 48.504 74.158 
Izaba! 29.499 23.627 107.281 160.407 
lacapa tt.m 6.557 39.280 57.374 
Chiquiaula 8.315 4.345 33.217 45.877 
Jalapa 8.010 4.803 32.005 44.818 
Jutiapa 31.228 21.227 109.214 161.669 

Umitantes principales de la pi'"CI1cción ganadera 

Los principales limitantes qLie se presentan en la Región VI para 
lograr LU1 desarrollo en la ganaderia son la tenencia de la tierra y la 
falta de asistencia técnica. De ellos se derivan colateralmente Lna 
serie de limitantes, las cLtales son: 

Deficiente manejo de praderas 
Alta incidencia de enfermedades 
Falta de alimento en época seca 
Falta de instalaciones para la conservación de forrajes 
Vagancia animal 

Pasturas sembradas 

Especies 1M edaninantes 

La especie predaninante es el pasto JaragLta 
sigLtiéndole en orden de im¡:x:Jrtancia, Estrella 
nlemfuEnsis), Calinguero (~Unis minutiflora) 
(Tricholaena repa1s). 
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lnlleStigac:ión actual en pastes en las regicnes, ca1 énfasis en el tipo 
de actividades ~ se B'liiW"Can en la RIEPT 

El número, título Ll11iversitario y de posgrado, y áreas de 
especialización de los investigadores en pastos y ganadería se ¡:ueden 
observar en el CAtadro 20. 

l'ünerD y tipo de proyectes de inlleStigaciOn en pastes en desarrollo 

En la actualidad se están desarrollando 
investigación sobre gramíneas y legLuninosas de 
Región IV y dos en la Región VI, ambos ensayos sen 

cua tt-o proyectos 
pastoreo, dos en 
del tipo A. 

de 
la 

La investigación 
Wsqueda de so 1 uc i ón 
conocimiento sobre el 
áreas específicas. 

en pastos dentro de la RIEPT se enmarca en la 
a la problenática identificada como falta de 

potencial de especies gramíneas y legLuninosas para 

Prioridades establecidas para la investigación en pastes en los prtllciiiiJB 
a1';os (;r5) y recursos eca10micos disp::nibles para su realización 

La investigación en producción animal en el ICTA ti.ene un enfoque 
de sistemas de producc..ión donde las praderas juegan un rol importante en 
la ali<l>.ntación rluranlc, la época de lluvias. Las ilctividades de 
di.agnóstico c:orduciJ,>s c..n las regic:nes de trabajo han permitido 
establecer prioridades en cuanto a las áreas de investigación en el 
campo de la prodL<cción forr-ajera. Estas sen: 

.~) Manejo y utilización de las especies prevalecientes. Las especies 
forrajeras naturalizadas o introducidas se han diseninado en las 
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regicnes IV y VI de B..tatemala. Por su prevalencia a nivel de 
finca, este es el campo prioritario de investigación. 

b) Bancos de proteina. La utilización de especies· arb..tstivas que 
sirvan para complementar la ración en términos protéicos es la 
segunda prioridad del trabajo de investigación. 

e) El mejoramiento de la calidad de los residuos de cosecha y su 
utilización por ser una practica comLn en la alimentación del 
ganado, se ccnsidera importante en el programa de investigación. 

d) La evaluación de germoplasma promisorio tanto de gramineas como de 
legL~inosas, es otra de las lineas de trabajo para los próximos 
años. 

Se estima que el ICTA podrá dedicar alrededor de Q, 120.((tl),oo por 
aFio de recursos operativos para la investigación en este campo (1 LIS$ = 
a. 2. ::m. 

Planes existsltes y plazos ccntanplados para el ent:nncwniento del 
pen;a¡al cienti f ico de pastos y án!as prioritarias de especialización 

Actividades de capacitación formal 

Preparación de tres profesicnales ccn estudios de posgrado a nivel 
de Ph.D. en las áre.as de 1\l.ttrición, Pastos y Forrajes y Mejoramiento 
Animal. 

Preparación de oct-o profesicnales con estudio de posgrado a nivel 
de M.Sc:. en producción de las siguientes especies: Avicultura, Ovinos, 
Caprinos, Porcinos, Apicultura, Acuicultura, y con disciplinas de 
eccnomia pecuaria y fisiologia de la reproducción. 

Actividades de capacitación informal 

Participación de ::!0 técnicos en 16 actividades de entrenamiento 
sobre técnicas, procesamiento y metodologias utilizadas en producción 
animal. 

Participación de ::'J) técnicos en 19 cLtrsos sobre sistemas de 
producción en las diferentes especies contempladas en la propuesta. 

Asistencia de 10 técnicos a cuatt·o raniones de l'j . .F'A y 22 a ocho 
raniones del F1:IJ'I::A. 

Partir:.i pación de seis técnicos en tres actividades de entrenamiento 
sobre Técnicas y Pn:cesamiento de Datos utilizados en investigación 
~nim¿ 1. 

Participación tle tres técnicos en dos cursos de 
pecuaria. 
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Actividades que deber ian ser prioritarias en la RIEPT, desde la 
pen;pactiva de la Región 

La investigC~Ción a realizarse en los prOHimos 8ños estará definida 
en el plan nacional de investigaciones pecuarias que, en forma 
preliminar en el campo de los pastos y forraJes, considera b..tscar la 
forma de incrementar la producción unitaria y la prodLtcciOn total de los 
sistemas prevalecientes en las áreas objetivo. 
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/ DIAINBTICD SlB'EO LA SinR:I[JII ~ E II'M:STIIR:I[JII " . ,: - (j 

' ""f' 

Lbic:ación geográfica 

<? 
~ -. ~ ., 

Situación 

La Rep(1blica de 1-t:nduras tiene una e>:tensión de 112,088 km"'. Esta 
situación totalmente en la zona tropical y el territorio continental se 
extiende desde B3ol(l' (extremo oriental de Grélcias a Dios) hasta los 
89"'22' (Cerro l'bntecristo) de longitud Oeste y desde los 1~58' (tomando 
coro extremo la desembocadL1ra del Río Negro en el Golfo de Fonsecél) 
hasta los 16~' (tomando coro extremo F\.111ta Castilla de latitud 1\brte). 
Si se tema en cuenta el aspecto insular, especialmente en la parte norte 
la latitud alcanza hasta los 18'>56' latitud 1\brte (Banco Misteriosa) y 
la longitud se extiende desde los 78'3 longitud Oeste (Cayos Bajos o BaJo 
1\Uevo) • 

En términos generales, 1-t:nduras tiene la forma de Lll1 triángulo 
invertido con la base en el Mar de las Antillas (6~ km) y el vértice 
opuesto en el Golfo de Fonseca ( 1~1 km), brazo del Océano Pacífico. Las 
Rep(1blicas de Guatemala (22B km) y El Salvador (285 km), forman el 
limite occidental y sudoccidental y la de Nicarélgua (700 km) el de Este 
y Sudeste. La mayor longitud está dada entre el Cerro l'bntecristo y el 
extremo oriental de Gracias a Dios (675 km) y la mayor anch.Jra entre 
F\.111ta Castilla y la antigua desembocadura del Río Negro en el Golfo de 
Fonseca (::-60 km). La capital, Tegucigalpa, se encuentra a 345 l(m de 
F\.1erto Cortés, en el Mar de las A"1tillas y a 109 km de San Lorenzo, en 
el Golfo de Fonseca. 

F'tlblación 

La Rep(1blica de 1-t:nduras está formada por 18 departamentos, los 
cuales se subdividen en 282 lll.ll1icipios y éstos a SLI vez en aldeas y 
caseríos (O.Iadro 1). 1-t:nduras poseía durante 1985 apre>:imadamente 4.3 
millones de habitantes. 

La población crece rápidamente a LU1a tasa anual de 3.6Y.. La 
densidad de población es de 39.0 habitantes por km"' (1985), concentrado 
especialmente en lél mitad del país. Si se tema en cuenta la baja 
población (15Y. de la población total con 11.2 habitantes/km"') en los 

* Ingeniero Agrónoro, [O;.partamento de Investigación 
Dirección General de Ganadería. Secretaría de Recursos 
TegLICigalpa, 1-t:nduras, c.A.l . 

--' 
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c:uatt'"O departamentos orientales (Olanc:ho, Gracias a Dios, El Paraiso y 
Colón) que cubren aprm:imadamente el :':<)Y. de la superficie, el 5C>Y. 
restante de la superficie territorial se encuentra densamente poblado 
(85Y. de la población total con 67.9 habitantes/knf'). 46.9'1. de la 
población tiene menos de 15 años, aprmdmadamente lU1 41.">"/. representa lU1a 
población de &> años y más. Cerca de un 40"/. de la población vive en 
ciudades de más de 2.000 habitantes. La población económicamente activa 
forma lU1 25Y. de la población total. 

Cuadro l. E•tensión, población estioada (19851 y densidad de población por departa•ento. 

Cabecera Extensión Población (10001 Densidad 
Departaoento 

Departaoental (ko2 ) Total Urbana Rural (ko2 l 
---
Toda la Repdblica 112,088.0 4,372.~ 1,737.3 2,635.2 39.0 

Atuntida La Ceiba 4,251.2 262.2 m.5 107.7 61.7 
Colón Trujillo 8,874.8 138.5 18.2 120.3 15.6 
CoAayagua Cona yagua 5,196.4 226.2 61.2 165.1 43.5 
Cop!n Sta. Rosa de CopAn 3,203.0 228.0 50.4 177.5 71.2 
Cortes San Pedro Sula 3,954.0 683.0 m.3 247.7 172.7 
Choluteca Choluteca 4,211.0 306.9 71.9 m.o 72.9 
El Paraíso Yuscar!n 7,218.1 218.3 53.0 165.3 30.2 
Francisco Koraz!n Tegucigalpa 7,946.2 792.2 570.5 221.8 99.7 
Gracias a Dios Puerto leopira 16,630.0 38.7 38.7 2.3 
lntibuca La Esperanza 3,072.2 115.7 23.4 92.3 37.6 
Islas de Bahía Roa Un 260.6 19.7 1?.7 75.5 
La Paz La Paz 2,330.6 89.1 25.6 63.5 38.2 
Leapira Gracias 4,289.7 181.8 5.1 176.8 42.4 
Ocotepeque Nueva Ocotepeque 1,680.2 65.4 IQ.l 54.7 38.9 
O lancho Jutical pa 24,350.9 242.9 55.6 187.2 10.0 
Santa B!r~~ra Santa Bárbaro 5,115.3 305.5 66.5 239.0 59.7 
\'alle Nacaooe 1,564.6 130.8 33.2 97.5 83.6 
Y oro Y oro 7,939.2 327.5 102.2 225.3 41.2 
------- ----------
Fuente: Kinisterio de Econooía y Comercio, 1984. Anuario Estadístico 1982. Esti1aciones en base al 

Censo de Población y Vivienda de 1974. 

Ca11:n:IS urbancs - vias de ccm..nic:ac:ión 

1-b->duras Cllenta con 15 ciudades (con más de lO.O(X) habitantes, las 
cuales se encuentran, con e>:cepc:ión de Santa Rosa de Cop.tu,, Juticalpa, 
Catacamas y Danlí, en la red troncal de carreteras pavimentadas desde el 
Océano Pacífico al Océano Atlántico (0..1adro 2), Desde este eje salen 
carreteras pavimentadas hacia otros centros poblados importantes en el 
Este y Oeste y a los países limí trotes. AdBn.!!s e>:iste una red de 
carreteras transitables en todo tiempo (8.400 km) y transitable en 
verano (6.5(X) km). 

La vinculación entre regiones está poco desarrollado, al PLU1to tal 
que es necesario hacer grandes vueltas para acceder a zonas 
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relativamente cercanas LITlas de otr-as. Entre las ciudades de 
Tegucigalpa, San Pedro S.•la y La Ceiba, existe LITl ser-vicio aér-eo diar-io 
a nivel intemacional. El tr-ansporte aér-eo intemo entr-e ciudades de 
menor- impor-tancia ya no posee la impor-tancia que ha tenido en aF;os 
anter-iores. 

Ouadro 2. Población ur-bana estimada por ciudades 
pr-incipales (1985). 

Ciudad 

Distrito Centr-al 
San Pedro S.1la 
La Ceiba 
Choluteca 
El Pr-ogreso 
Puer-to Cortés 
Coma yagua 
Tela 
Siguatepeque 
Santa Rosa de Copán 
Danlí 
Catacamas 
Choloma 
Juticalpa 
Olanchito 
San Lor-enzo 

Per-sonas ( 1000) 

597.5 
397.2 
65.4 
60.8 
58.8 
42.7 
30.7 
28.5 
25.6 
20.2 
19.4 

? 
? 

14.5 
12.4 

? 

Fuente• Minister-io de Ecc:nomía y Comercio, 1984. 
~Liar-io Estadístico 1982. Estimaciones en 
base al Censo de Población y Vivienda de 
1974. 

Regiones de interl!s agropecuario 

Segc111 el relieve y la estr-uctur-a de explotaciones, en los cultivos 
existen tr-es ár-eas de inter-és agr-opecLiar-io. En las zonas de planicies 
coster-as, de valles de los r-íos de la Costa 1\br-te y S.•r-, de los valles 
inter-ior-85 y de las mesetas (1,786.6()() ha) (Cuadro 3) está ubicada una 
pr-oducción intensiva de gr-anos básicos, de cultivos .par-a la expor-tación, 
de caF;a de azúcar-, etc. y en for-ma intensiva y extensiva el mayor- sector
g,.,adero. En las zonas de altur-a (bosque mc:ntar">oso nublado) se 
cultiva pr-incipalmente café, papa, t-or-ta lizas, frutas y flor-es de climas 
templados hasta fr-escos. En las zonas lader-as del bosque tr-opical 
lluvioso y del bosque mc:ntaF;oso de pino y de r-oble-pino, se encuentr-a 
LITla pr-oducción marginal de subsistencia y en gr-andes par-tes LITla 
ganader-ía e>:tensiva, usando los pastizales de los bosques dur-ahte las 
épocas de sequía. 

8.Jelos 

La super-ficie de HondL1r-as está constituida básicamente 
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ignimbritas tenciales, o sea roca de toba volc~1icas y fL~idas, en las 
partes meridional y occidental y por rocas sedimentarias, igneas y 
metamórficas en las regiones septentrional y oriental. Hay también 
áreas comPL•estas de pizarras, calizas, cenizas volc~icas y depósitos 
de material aluviales. 

Cuadro J. Areas de las planicies costeras, valles y oesetas de Honduras. 
------------------------
Región 

Total 

Noroccidental 

Sur 

Suroriental 

Central 

Occidental 

Norte 

Norcentral 

Oriental 

Planicie costera, valles o aesetas 

Sula, La "asica Oeste, L~an, 
Cuyaoapa, Tela, tlaco, Cuyaeel, 
Ouiais!An 1 La Entrada Florida, 
ttorte OuiaisUn 

Choluteca, Nacao1e, Pespire, San 
"arcos de Colón 

6uayape, Lepaguare, Telica, Agalla, 
Patuca Alto, Jaaastran, Danlí-El 
Paraíso, Frontera con Nicaragua 

Coeayagua, Siria, Talanga, 6uaiaaca 1 

El Zaaorano, "orocelí, Jat!n 1 San 
Juan de Flores, Juticalpa, 
Tegucigalpa, T!oara 

Sensenti, Nueva Ocotepeque, La 
Unión-CopAn 1 El Paraíso-CopAn 1 

Corquin-Cop!n, Jes~s de Otoro 1 

Santa Cruz de Yojoa, Santa 
Blrbara, Taulab~. Siguatepeque, 
Gracias, Harcala 1 La Esperanza, 
"asa 6uare 1 Este de Erandique 

Agu!n, La "asica-Este, Papaloteca 
Cangreja! 

Yoro, Jocooapa, Victoria, Guayape
Orica, Sulaco, Salaa!, San Jeróniao 

Paulaya, Depto. Gracias a Dios 

HecUreas 

1,786.600 

326.530 

140.770 

264.000 

187.180 

55.490 

79.600 

450.190 

1 

lOMO 

18.28 

8.00 

14.80 

10.50 

3.10 

4.30 

25.20 
-----------------------------------
Fuente: Secretaría de Recursos ttaturales (1984). 

Según los estudios realizados por la F¡:Q (F¡:Q 1969, F¡:'(}-{)ficina 
1-blduras, 1977) hay 30 ón:lenes de SLtelos, los cuales pertenecen a cuatro 
grupos principalesr 
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a. Sltelos fonnados sobre material piroc:lásticos inalterados. 

b. Suelos formados sobre material volcánico y sedimentarios alterados 
(rretamórficos). 

c. 9..telos fonnados sobre materiales sedimentarios. 

d. 9..telos formados sobre depósitos aluviales. 

Seg(tn una reclasificación a base de la ?a. apro>:imación (Soil 
Sltrvey Staff, 1960), los suelos de Honduras se agrupan en 56 órdenes 
(Mapa de &te los, 1982). DesafortLtnó>damente no hay informaciones exactó>s 
sobre las áreas cubiert¿,s por cad¿, orden y sus c¿,racterísticas químicas. 
Lha descripción corta sobre las características físicas se encuentra en 
los Cuadros 4 y 5. 

Fisiograf:l.a 

Honduras es el país más montañoso de Pmérica Central. Más del 75Y. 
de la tierra tiene pendientes mayores al 25Y.. Las formas de superficie 
p.Jeden distinguirse como las tierras altas con las rresetas y los valles 
interiores, las tierras bajas del Caribe y ló>s tierró>s bajas del 
Pó>cifico. 

Las tierras bajas del Caribe representan el 16.4% del territorio 
nacional, que conjuntamente con los :ZO principales valles que se 
conectan a las tres llanuras costeras, constituyen los rrejores suelos de 
Honduras. Las tierras altas del interior representan el 81. 7"/. del 
territorio. Se caracterizan por sus montañas de más de YXI msnm 
(78.9"/.), colinas entre 1::(1 y t:J..:X) msnm (14.9"/.) y llanos (valles) (6.Z/.l. 
Las Tierras bajas del Pacífica ca1stituy•en el 1.9"/. del territorio 
nacional. 

La región montañosa está compuesta por tres cordilleras, la 
Cordillera del Not-te (parte de la cadena central), la Cordillera Central 
y la Cordillera del ~lJr. Las dos últimas fonnan parte de la Cadena 
Meridional. 

Geolog:l.a 

Geológicamente la superficie está constituida principalmente por 
ingnimbritas antiguas (terciarias) en la parte rreridional y oc:cidental y 
por roc:as sedimentari<~s, ígneas y rretamórficó>s más antigLtas en la parte 
septentrional y oriental. Hay también áreas loc:ales de pizarras, 
caliza, cenizas volcánicas y depósitos recientes de materiales 
aluviales. En Hc:ndLtras no e>:isten grandes SLtperficies cubiertas con 
cenizas volcánicas recientes, ni e>:tensos litorales de cenizas 
volcánicas transportadas. En algLtnOS lugares de la costa septentrional 
hay áreas litorales fot-madas principalmente por terrazas marinas y 
llanuras aluviales de los gr·andes ríos. El área principal de terrazas 
marinas es el ángulo oriental e>:tremo y forma parte de la región 
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denominada la l'bsquitia. En la costa meridional hay pequelias áreaa 
litorales en las llanuras aluviales de los rl.os Ch:lluteca, Nac:acme y 
Goascorán y algLnas terrazas marinas. 

Desde el p.nto de vista natural y tomando en cuenta factores como 
poblamiento, vegetación y relieve, la región mcntai'losa central se p.tede 
dividir en dos eubregionesl oriental y occidental. La subregión 
occidental es moas densamente poblada, de menos vegetación natural y de 
relieve moas accidentado mientras que la de Oriente es de escasa 
población, abundante vegetación natural primaria y de relieve menos 
accidentado. 

Hidrcgrafia 

Aproximadamente 85Y. del área total de tierra drena hacia el mar de 
las Antillas y alrededor del 15Y. hacia el Océano Pacifico. La divisoria 
de ambos sistemas de drenaje es la Cordillera del 9..tr. Los principales 
sistemas de drenaje al norte son1 Rl.o Chamelecón, Río Ullla - 1-l.uruya -
9..tlaco, Litoral Atlántico, Río Agúan, Ríos Sico - PaLtlaya - Plátano, 
Ríos atayape - Patuca y los Llanos de la l'bsquitia. Al sur drenan los 
sistemas del Rl.o Ch:llutec:a, Río Nac:aome y Río Lempa. 

1-t:ndLtras cuenta aproximadamente con 300.000 ha de tierras regables, 
ubicadas en los valles interiores y las planicies costeras. Con 
excepción de explotaciones del banano, etc. y proyectos como el del 
riego en el Valle de Comayagua, no se aprovecha adecuadamente de esta 
posibilidad. 

Clima 

Por SLI orientación de Este a !Rste dentro del istno Centroamericano 
y SLIS distancias respectivas a la línea ecuatorial y al continente 
norteamericano, ademoas de localizarse dentro de la zona tropical, el 
clima de 1-t:ndLcras se halla "condicionado" por fenómenos procedentes de 
esas dos regiones durante casi todo el aí'lo, Así qL•e los que se 
desplazan desde el Ecuador terrestre y el Trópico (zona intertropical de 
convergencia, ondas del Este y centros débiles de baja presión), tienen 
un dominio de aproximadamente seis meses, teniendo también Ln período de 
casi igual lon-;¡itud a aquellas que se desplazan desde llbrteamérica y aún 
desde el Polo llbrte (masas de aire frío polar y continental precedidas 
por- frentes fríos modificados) • 

Los fenómenos meteorológicos a la fisiografia de 1-t:nduras a través 
del aí'lo y en fechas pr-omedio, se presentan en el siguiente orden• 

18 de octubre al 22 de marzo 

22 de marzo al 28 de ab.-11 1 
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Dominio de circulaciones anticicló-
nicas acompaí'lando a 
fr-ío extra tropical 
frío. 

masas de aire 
y frentes de 

Bajas térmicas intercaladas con anti
ciclones tardíos. 



Cuadro 4. Situacl6n fisiogrAfica, roca aaare y características del perfil de suelos. 

Noabre Avenaaiento Consis- Suelo Espesor Consis- Subsuelo Espesor 
del suelo Siabolo Roca aadre Relieve interno Color tencia Superficial aprox. pH Color tencia Textura aprax. pH 

textura (cal (ni 

Caray Cr lgniabrlta Kuy ondulada Koderada Parda Friable Franca 15 6.0 Parda Friable Franca 20 6.0 
calinoso oscura liiOSO Ji lOSO 

Pespire Pe Basalto con Ondulada a Kedia Parda Friable Franca are. 15 6.5 Raja Friable Arcillosa 30 6.0 
igniabrita auy ondulada oscura liaasa 

Al auca Al lgniabrita Ondulada Kuy lenta &ris Friable Franco are. 10 7.0 &ris Adherente, Arcillosa 20 1.0 
clara oscura llaa oscura plhtica 

Cocan a Ca lgniabrita Calinoso, Rapida Parda Friable Franca 5 5.o- &ris Suelta Arenosa fr. 20 5.5-
clara pendiente oscura arenoso 5.5 Claro a franca aren. 6.0 

N 
ID ... Cayo lar Cy lgniabrita Ondulada Kuy lento Pardo Friable Franca 5-10 6.o- P.a p. Friable Franca aren. 15 5.0 

clara oscuro arenoso grisA- fino a fran. 
cea llaasa · 

Chinaapa Chn Esquieta, Calinoso a Kaderada Parda Friable Franco are. 25 6.0 Parda Friable Franca- 50 5.0-
gneis pendiente oscura arenoso aaari- ardlla50- 5.5 

fino lienta areno 50 

Danli Da Esquieto Calinoso Koderado Pardo Friable liiOSO 15 6.5 Pardo Friable Franco 20 5.5-
IUY oscuro arcillo50 6.0 
oscura 

&uaiaaca &u Klscasquieto Calinoso, "oderado Pardo Suelto Franco 5 6.0 Pardo Friable Arcilloso 25 5.5 
pendiente grisac. IIIDSO rojiza can grava 

oscura can grava 

Jacaleapa Ja Esquieta Calinoso, Kaderada Parda Friable Franca 15 5.o- Parda Friable Franca 10 5.5-
pendiente oscura llaoso 5.5 aaari- lrCiJJ050 6.0 

llo 
roJiza 

Cantináa ••••••••••• 



Cuadro 4. Continuación. 

No1bre Avenaoiento Consis- Suelo Espesor Consis- Subsuelo Espesor 
del suele Si1bolo Roca aadre Relieve interno Color tencia Superficial aprox. pH Color tencia Tertura apror. pH 

textura (CI) (CI) 

Yojoa Yo Cenizas Ondulado a Roderado Pardo Friable Franco 50 5.0 Rojo Friable Arcilloso 100 4.5-
volcánicas 1uy ondulado ouy liiOSO uari- 5.0 

oscuro liento 

"ililo Ri Cenizas Ruy ondulado Roderado Pardo Friable Franco 30 6.0 Pardo Friable Franco 75 4.5-
volcánicas a calinoso IUY liiOSO a•ari- arcilloso 5.0 

oscuro liento 

Ojojona Oj lgniobrita Calinoso, Rápido Pardo Friable Franco 10 5.5 Pardo Friable Franco li1. 20 5.5 
clara pendiente grisáceo liiOSO auri- a franco 

"' liento arcilloso \0 oscuro 
"' 

Orica Or Ricasquieto Calinoso, Ruy rápido Gris Suelto Franco 10-25 4.5- Ricasquieto 
pendiente parduz- arenoso 

CO con grava 

Salalica Sa Basalto e "uy ondulado Rodera do Pardo Friable Franco 20 6.0 Pardo Friable Arcilloso 30 6.0 
igni1brita rojizo arcillo- rojizo 

oscuro 1 iloso oscuro 

Yauyupe Y u Basalto e Ondulado Ruy lento Negro Adherente, Arcilloso 30 6.3 Basalto o 
igni•brita plástico igniobrita 

Chi1izales Chz Toba volcánica Calinoso a Rodera do Pardo Friable Franco 25 6.0 Pardo Friable Franco 75 4.5 
e igni1bri ta pendiente oscuro liaoso a pardo arcilloso 5.0 

aaari-
liento 

Tu~ala Ta Esquieto, Calinoso, "oderado Pardo Friable Franco 20 5.0 Pardo Friable Franco 40 5.0 
gneis pendiente uari- liiOSO rojizo arcilloso 

liento 

ContinUa ••••••••••• 



Cuadro 4. Continuaci4n. 

Noabre A·1enaoiento Consis- Suelo Espesor Consis- Subsuelo Espesor 
del suelo Síobolo Roca oadre Reli.ve interno Color tencia Superficial aprox. pH Color tencia Textura aprox. pH 

textura (cal (col 

Varuca Ya Esquieto Pendiente ftoderado Pardo Friable Franco 15 7.0 Rojo Friable Franco 30 5.5 
rojizo arcilloso oscuro arcillo-
oscuro liooso 

Chandala Cha Pizarra, Calinoso "oderado Pardo Adherente, Arcilloso 20 7.0 Pizarra 
caliza pendiente oscuro pl~stico calc~rea 

Chiabo Chi Pizarra Calinoso, ftoderado Pardo Friable Franco 15-25 6.0- Pizarra 
roja pendiente rojizo liaos o 6.5 roja 

oscuro 

N 
Espariguat Hs Congloaerado Pendiente R~pido Pardo Suelto Franco 10-20 5.5- Conglooerado \0 

w rojo a p. arenoso con qrava 6.0 
rojizo 

Sulaco Su Caliza Pendiente lento Negro Adherente, Arcilloso 2o-3o 1 .o- Caliza 
pUstico 7.5 

Naranjito Na Pizarra, Calinoso, "oderado Pardo Friable Franco 15-25 6.0 Pardo Friable Franco 50-75 5.0· 
caliza pendiente oscuro liaoso are. -liaoso 7.0 

a arcilloso 

Toyas To Esquieto "uy ondulado "oderado Pardo Friable Franco 20 5.5 Rojo Friable Arcilloso 100-200 4.5 
gneis oscuro liiDSD 

Urupas Ur Lahar ~afico Ondulado a De ooderado Pardo Friable Franco 10 6.0- Pardo Adherente, Arcilloso 20-30 5.5-
auy ondulado a lento oscuro liaoso ·a 6.5 oscuro pUstico 6.0 

t.arc.-lio. a p.ro. 

Contin6a ••••••••••• 



Cuadro 4. Continuación. 

Noebre Avenaoiento Consis- Suelo Espesor Consis- Subsuelo Espesor 
del suelo Siobolo Roca oadre Relieve interno Color tencia Superficial aprox. pH Color tencia Textura aprox. pH 

textura (CI) (CI) 

Ahuas Ah Aluviuo llano "uv lento Pardo Friable Franco 10-15 5.0 Pardo Friable Franco 50 4.5-
gris.!- liiOSO aeari- arcilloso 5.0 
ceo llento 

Ahuasbila Aw Aluviuo Ondulado a R.lpido Pardo Friable Franco 15-20 4.5 Rojo Friable Arcilloso 100 4.o-
ligeraoente !iiOSO 4.5 

Bilwi Bw Aluviue Ondulado "uy r.lpido Gris Suelto Arenoso 10-20 5.0 Rojo Friable Franco- 100 4.5 
franco arcilloso 
con grava a arcilloso 

"' \0 Silaacia Si Aluvius llano a "oderado Pardo Friable Franco 10-15 5.5 Rojo Friable Arcilloso 100 M ,. 
ondulado !iiOSO 

Siein Se Aluviue llano "uy lento Gris Friable Franco 15-25 5.5 Gris Adherente Arcilloso 100 5.0 
IUY JiiOSO plAstico 
oscuro 

Fuente: FAO-Oficina Honduras (1977). 



Cuadro 5. Algunas características iaportantes que influyen en la utilizaci6n de suelos. 

Capacidad Capa que Clases Probleaas 
Noabre Pendiente Avenaoiento de iapide la Peligro Fertilidad Peligro Fertilidad de Eapleo especiales que 

Sí abolo del predoai- a través faci!ltar penetra- de natural de natural capacidad recoaen- presenta la 
suelo nante del suelo huaedad ci6n de erosi6n erosi6n agrícola dado expl. y fact. 

las raíces que lilitan 
1%1 el uso 

Cr Caray 15·20 ftoderado Poca Roca viva Elevado ftoderada- Elevado ftoderada· Yl Pastos Lucha contra 
40 ti aente aente la aaleza, pen-

elevada elevada dientes pronun-
ciadas, piedras, 
uquedad 

Pe Pes pire 10-15 ftoderado Regular Roca viva ftoderado ftoderada- ftoderado ftoderada- IY/YI Pastos, Lucha contra 
60 ti aente aente henequen la aaleza, pie-

elevada elevada dras, sequedad ... 
.o 
Ul Al Alauca 5·10 ftuy lento Poca Roca viva ftoderado ftoderada ftoderado ftoderada IY/YII Pastos Lucha contra 

40 Cl la aaleza, 
sequedad 

Ca Cocons J0-60 RApido ftuy poca Roca viva Elevado ftoderada Elevado ftoderada y¡¡ ftontes Lucha contra 
JO ti (pinosl incendios 

Cy Cayo lar 2-20 ftuy lento Poca Roca viva Poco ftoderada Poco ftoderada Y/YII Pastos Lucha contra 
la 1aleza, 
sequedad 

Di Djojona J0-50 RApido Poca Roca viva Elevado ftoderada Elevado ftoderada y¡¡ ftontes Lucha contra 
JO Cl a elevada a elevada (pinosl la 1aleza, 

pastos incendios, 
sequedad 

Se Selalice 10-25 ftoderado Regular Roca viva ftoderado Elevada ftoderado Elevada IY/Yl Pastos Lucha contra 
60 ti la aaleza, 

sequedad 

Continóa •.••.•••••• 



Cuadro 5. Continuación. 

Capacidad Capa que Clases Probleaas 
Noobre Pendiente Avenaaiento de iapide la Peligro Fertilidad Peligro Fertilidad de Etpleo especiales que 

Sí abolo del predoai- a través facilitar penetra- de natural de natural capacidad recaten- presenta la 
suelo nante del suelo huoedad ción de erosión erosión agrícola dado expl. y fact. 

las raíces que lititan 
(%) el uso 

Y u Yuyure 2-8 ftuy lento Poca Roca viva Poco Elevada Poco Elevada V Pastos Lucha contra 
30 Cl la aaleza, 

piedras 

Ur Urupao 10-25 ftoderado ftoderada Lahar a ftoderado Elevada ftoderado Elevada 111/VIl Pastos Piedras 
a elevada 35 Cl 

Chi Chioizales 30-50 ftoderado Elevada Ninguna Huy elevado ftoderada ftuy elevado ftoderada IV/VIl Café, Lucha contra 
pastos la erosión, 

"' fertilidad 
IQ 
Q\ 

fti fti lile 15-30 ftoderado ftuy elevada Ninguna ftoderado ftoderada ftoderado ftoderada 111/VIl Pastos, Lucha contra 
a elevado papa, la erosión en 

bayas cultivos inter-
calados, fer-
tilidad 

Yo Yojoa 5-20 ftoderado ftuy elevada Ninguna ftoderado Poca "oderado Poca 111/VIl Pastos, Lucha contra 
café la aaleza, 

fertilidad 

Ja Jocaleapa 20-50 "oderado Poca Roca viva Elevado "oderada Elevado ftoderada VIl ftontes Lucha contra 
35 Cl a poca a poca (pinos), la aaleza. 

pastos incendios 

Or Orica J0-60 "uy rApido ftuy poca Roca viva ""Y elevado ftuy poca ftuy elevado ftuy poca VIl ftontes, Lucha contra 
25 Cl pastos incendios 

Cha Chinaopa 20-40 ftoderado Elevada Ninguna ftoderado "oderada ftoderado ftoderada IV/VIl Café, Lucha contra 
a elevado a poca a elevado a poca pastos la erosión, 

fertilidad 
---
ContinUa ••••••••••• 



Cuadro 5. Con tinuac i6n, 

Capacidad Capa que Clases Probleus 
Noobre Pendiente Avenaoiento de iopide la Peligro Fertilidad Peligro Fertilidad de Eopleo especiales que 

Síobolo del predoai- a travl!s facilitar penetra- de natural de natural capacidad recooen- presenta la 
suelo nante del suelo huoedad ción de erosión erosión agrícola dado erpl. y fact. 

las raíces que lilitan 
(l) el uso 

Da Danlí 20-40 ftoderado ftoderada Roca viva ftoderado ftoderada ftoderado ftoderada IV/VII Pastos, Lucha contra-
a elevada 70 Cl a elevado a elevado oontes incendios, 

sequedad 

Su Guayaaaca 20-40 ftoderado ftooerada Roca viva Elevado ftuy poca Elevado ftuy poca VIl ftontes Lucha contra 
60 Cl O (pinos) incendios 
Ninguna 

Ta Tooala 40-60 ftoderado ftoderada Roca viva ftuy elevado ftoderada ftuy elevado ftoderada IV/VIl Café, lucha contra 
N a elevada 80 Cl oontes la erosión 
10 
"'4 

To Toyos 20-40 ftoderado Elevada Ninguna ftuy elevado ftoderada ftuy elevado ftoderada IV/VIl ftontes, lucha contra 
palu de la erosión, 
aceite fertilidad 

Ya Ya ruca 40-60 ftoderado Elevada Roca viva ftuy elevado Elevada ftuy elevado Elevada VIl ftontes, Lucha contra 
60 Cl café 1 a erosión en 

las zonas 
desbrozadas 

Cha Chandale 30-60 ftoderado ftoderada Roca viva Elevado Elevada Elevado Elevada IV/VIl ftontes, Lucha contra 
40 Cl pastos la oaleza, 

incendios 

Chi Chiabo 20-50 ftoderado Poca Roca viva Elevado Elevada Elevado Elevada IV/VIl Pastos, lucha contra 
20 Cl oontes la oaleza, 

erosión, pie-
dras, sequedad 

Contin~a ••••.•..• , • 



Cuadro S. Continuación. 

Capacidad Capa que Clases Proble~as 

Noabre Pendiente Avenaoiento de iapide la Peligro Fertilidad Peligro Fertilidad de Eapleo especiales que 
Síobolo del predoai- a través facilitar penetra- de natural de natural capacidad recolen- presenta la 

suelo nante del suelo huoedad ción de erosión erosión agrícola dado erpl. y fact. 
las raíces que liaitan 

(%) el uso 

Es· Espariguat 30-bO ltuy rápido ltuy poca Roca viva ftuy elevado ftuy poca ftuy elevado ftuy poca Yll ftontes Lucha contra 
15 Cl (pinos) incendios 

Su Sulaco 30-bO Lento ftoderada Roca viva Elevado Elevada Elevado Elevada IY/Yll ftontes Lucha contra 
40 Cl (pinos), . la erosión, 

pastos incendios 

lla Narancitto 20-40 ftoderado Elevada Ninguna Elevado ftoderada Elevado ftoderada IY/Yll Café, Lucha contra 
pastos la erosión 

.... BM Bi!Mi 10-20 ftuy rápido Elevada Ninguna Elevado ltuy poca Elevado ftuy poca Yll ftontes Lucha contra IQ 
(1) incendios, 

fertilidad 

A• Ahuashila 15-20 Rápido Elevada Ninguna Elevado ftuy poca Elevado ftuy poca Yll ftontes Lucha contra 
incendios, 
fertilidad 

o· .1 Silaacia 2-S ftoderado Elevada Ninguna flinguno ftuy poca Ninguno ftuy poca y ftontes Lucha contra 
incendios, 
fertilidad 

Ah Ahuas 1-3 Lento ftoderada Ninguna Ninguno ftuv poca Ninguno ftuy poca y ftontes Lucha contra 
incendios, 
fertilidad 

Se Si sin 0-2 ftuy lento Elevada Capa freá- Ninguno ftuy poca Ninguno ftuy poca y ftontes lucha contra 
tica 1 ca incendios, 

fertilidad 

Fuente: FAO-Oficina ~onduras 11977), 



28 de abril al 5 de mayo 1 

5 de mayo al 14 de julio 1 

16 de agoste al 18 de octubre 1 

Sistema de brisas marinas, ascx:iado a 
centros débiles de baJa presión que 
se organiza por las tardes y 
desaparece en o durante el enfria
miento matutino. 

Primera influencia de la zc:na inter
tropical de los vientos alisios 
causado por el alargamiento de los 
anticiclc:nes cuyos centros se 
localizan en el área de las Islas 
Bermudas en el Atlántico Norte 
(periodo de veranillo o canicula). 

Segunda influencia de la zc:na inter
tropical de convergencia y última en 
el al'lo. 

La distribución de la precipitación y la duración del periodo de 
lluvias está suJeta a la orientación de las cordilleras y valles (unas 
perpendiculares y otras paralelas al flujo predominante del viento), al 
cambio de los vientos alisios a través del al'lo como respuesta al dominio 
de cada fenómeno meteorológico. 

En la zc:na del Litoral Atlántico y del Lago de Yojoa se registra la 
precipitación más alta (>2.500 nrn) y la duración del período más largo 
()10 meses) de todo 1-tlndL\ras. En las zonas interiores la precipitación 
varl.a entre l.OOQ-2.000 nrn y la época lluviosa entre . 5-8 meses, 
dependiendo de las cc:ndicic:nes topográficas locales. Para la zc:na sur, 
dependiendo del lugar la precipitación varia entre 400-200 nrn y la época 
lluviosa entre 5 y 7 meses, aunque no exista una distribución pareja de 
lluvias. 

Las temperaturas SLn determinadas, principalmente por la altura y 
del calor latente de condensación que aumenta gradualmente desde el 
Litoral Atlánt:ico al Literal Pacifico. Las tierras baJas costeras del 
Lí teral Atlántico t:icnen una temperatura media anual de 2ó-28"'C. La 
temperatura media anual varía entre 1ó-24."'C para las zonas cc:n una 
altura entre 500-2.000 msnm y entre 12-15"'C para zc:nas sobre 2.100 msnm. 
En el SL1r se onc:uentra la temperatura media anual más alta (26-29.5"'C). 
La oscilación de la temperatura media anual es de unos 8"'C en el Literal 
Atlántico, de 1Q-12"'C en los valles interiores y sólo 4"'C en las crestas 
de las cordilleras. La distribución de la h..unedad en el pal.s está 
también cc:ndicic:nado a la distribución del calor latente de 
cc:ndensación, a la orientación de las cordilleras, a las diferentes 
elevaciones generando zonas a barlCIIento y sotavento, y a la dirección 
prevalente de los vientos alisios. 

En la Región llbrte se encuentran promedios anuales de 84Y. de 
h..unedad relativa1 en la parte Central, especialmente en los valles y 
las mesetas es también alta, aunque menor que en la región Norte1 en el 
Sur se registran los promedios más baJos (Choluteca 62"/.). 
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Cada r-égimen pluvial cor-r-espcnde a una pr-ovincia climática cano 
zona de tr-ansición entr-e el clima lluvioso tr-opical pr-opiamente dicho y 
el de sabana tr-opical de las zonas intr-amont:ai'ías del inter-ior-. 
Actualmente se descr-iben las sigLoientes pr-ovincias climáticas• 

I'Uy lluvioso con invierno lluvioso 
I'Uy lluvioso con distr-ibución r-egular de llLwias 
I'Uy 11 uv ioso tropica 1 
l't.oy lluvioso de tr-ansición 
I'Uy lluvioso de barlovento (semi estacional) 
Lluvioso de altura 
Poco lluvioso con inviemo seco 
Poco lluvioso con invierno lluvioso en laderas a sotavento 
Poco lluvioso de transición 
De altura a sotavento 
Lluvioso con invierno muy seco 

Vegetación o ascx:iacialE!S wgatales daninantas 

La influencia marina, la topografia abn.opta y los tipos variables 
de suelos han dado cano resultado Lll'l amplio conjLII'lto de ecosistemas. 
Según 1-bldridge (1962), hay ocho zonas de vida (Figura 1) para las que 
se han recomendado usos de la tierra apr-opiadas, teniendo en 
consideración el clima, geonorfología y adaptación de cultivos (Q.Iadr-o 
6). l'b-lr-oe (1968) describe ocho habitats natLOr-ales, incluyendo datos 
climatológicos, edáficos y otras variables cano el fuego y los flujosJ 
se diGtingue entr-e los siguientes habitats1 bosque lluvioso tropical de 
tierras bajas, bosque deciduo tropical (bosque mc:nzón), bosqLoe nublado 
(mc:nt:ai'íoso lluvioso), de asociaciones de pino (ocotal) y de pino-roble, 
bosque árido espinoso, sabana de pino de tierras bajas y ecosistemas 
coster-os y arrecifes. 

El bosque lluvioso tr opicc.l c:or-r-espcnde en su mayor parte al bosque 
h:unedo tropical de 1-bldr-idge. Los bosques están compuestos mayor meote 
de la ti folios siempr-e verdes y ocasionalmente unas pocas especies 
dec:iduas. Las especies vegetales más típicas de esta r-egión Gonl 

\b::hysia hcJ:lclurensis, SWietonia mah:Jgcni, Calophyllun trasiliense, 
labeb.Jia q..¡ayacan, Al.x:an:!iun excelsun, Tenninalia amazonia, Vitex 
coopeti, f>teroc:arp.s officinaeis, Castilla elástica, Bellotia 
pilllCWIEilSis, Zant:hu>cilun mayanun, Astnx:aryun standleyanun, O:hrana 
lagope, Cecrupia peltata, Anirya balsamifera, Dlesalpina echinata, 
DlcoG ru:::i fer.a y Orig-~ya cahaune. 

El busque lluvioso tropical de tierras bajas se va convirtiendo en 
bosque nublado (bosque mc:nt:ai'íoso segt:111 la clasificación de 1-bldridge). a 
los 750 msnm aproximadamente. 

1-by en di a pr-edanina en las tierras planas una agricultura 
intensiva (arroz, banano, cacao, cítricos, maíz, palma afr-icana, etc.) y 
una ganader-ía intensiva y parcialmente extensiva y en las pendientes una 
agricultur-a de migración y subsistencia, una ganadería extensiva y una 
forma irr-acional del uso del bosqLoe. 
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Cuadro 6. Zonas de vida de ijondur3s y sus usos apropiados. 

Are a 
Síobolo Foroación ecológica Uso apropiado Principales especies recoaendadas 

Hect~reas % 

BH-T Bosque Haoedo Tropical Agricultura intensiva en suelos Bananas, cacao, arroz, caucho, 3,273,900 29.0 
aluviales, producción de ganado yuca, frutas tropicales, paloa 
en tierras con pendientes oode- aceitera africana, paloa pejibaye, 
radaoente planas y producción fo- café robusta, ganado vacuno, y 
resta! en pendientes escarpadas. especies forestales nativas. 

BS-T Bosque Seco Tropical Agricultura intensiva con irrigación Algodón, caña de azacar, tabaco, 1,721,800 15.2 
supleaentaria en suelos aluviales, arroz bajo riego eventual, 
producción intensiva de ganado y ajonjolí, oaíz, yuca, fríjoles, 
sieobra de cultivos anuales sin sorgo, frutas tropicales (oango, 
irrigación en suelos no aluviales papaya, zapotillo, cítricos, etc.), 

~ 
de pendientes suaves a ooderadas, ganado en pastos irrigados o no 

o producción forestal peroanente en irrigados y porcinos, especies 
N pendientes escarpadas. forestales nativas. 

B"S-T Bosque "uy Seco Agricultura intensiva con irrigación Caña de azócar, algodón, oaíz, 
en suelos aluviales, cultivos anuales oillo, oiio, henequén, oelón, 

Subtropical sin riego y producción extensiva de frutas tropicales, ganado vacuno 
ganado en tierras planas y de pen- y especies forestales nativas. 
dientes aoderadas, bosque en pen-
dientes escarpadas. 

B"H-ST Bosque "uy Ha1edo Agricultura en suelos volc~nicos Café, té, frutas subtropicales y 1,607,850 14.1 
profundos en pendientes suaves a especies forestales nativas. 

Subtropical ooderadas y producción lechera en 
suelos volc~nicos en pendientes 
ooderadas, producción forestal en 
suelos no volc~nicos y en pendien-
tes escarpadas. 

Continúa ••••••.•••. 



Cuadro 6. Continuac i6n. 

Ana 
Si abolo Foraaci6n ecol6gica Uso apropiado Principales especies recoaendadas 

Hectáreas 1 

BH-ST Bosque Hüaedo Subtropical Agricultura intensiva y producci6n Café arábica, tabaco, aaiz. caña 4,05B,750 35.4 
de ganado en tierras con pendientes de azdcar, aani, frutas subtro-
suaves a aoderadas. Producci6n picales (piña, palta, citricosl, 
forestal en pendientes escarpadas. ganado lechero y porcino, pino 

(para aadera y resinas). 

BS-ST Bosque Seco Subtropical Agricultura (con riego supleaentario) Algod6n, caña de azdcar, tabaco, 170,900 1.5 
en suelos aluviales, producci6n arroz, aaiz, frijoles, aijo, 

"' extensiva de ganado en suelos no frutas tropicales (aango, papaya, o 
"' aluviales de pendientes aoderadas, zapotillo), pino (para aadera y 

producci6n forestal en pendientes resina). 
escarpadas. 

BH-ftB Bosque Mudo Agricultura intensiva y producci6n Papas, aaiz, trigo, alfalfa, 29B,950 2.6 
de ganado en pendientes suaves a vegetales, flores, frutas de cliaa 

ftontano Bajo aoderadas, producci6n forestal en teaplado, producci6n de ganado 
pendientes escarpadas. lechero y porcino, pinos. 

BftH-ftB Bosque ftuy Hdaedo Producci6n forestal en tierras de Especies forestales nativas, en 243,300 2.1 
pendientes aoderadas y bosques particular pino y abeto. 

ftontano Bajo aanejados para protecci6n de 
cuencas en pendientes escarpadas. 

Fuente: Rapa Ecol6gico de Honduras (1962), preparado por el Dr. Leslie R. Holdridge, Drganizaci6n de los Estados Aaericanos. 



El l:xJsque tropical deciduo se ha eliminado completamente y hoy en 
día se usan estas tierras para la producción de granos básicos y engorde 
de animales vacunos. 

Los bosques nublados (montaña-lluvioso) son importantes para la 
regulación de los auninistros de agua potable superficial y subterranea, 
la irrigación y la energía hidroeléctrica. Las especies árboles 
predominantes son• Q.Jen:us becsei, Calcphyllun trasiliensis, Styrax 
polil41nths, BJan!a l:r&vianthera, 1\B:tandra raticulata, Ilex 
tu-d.lrslsis, Inga sapindaideli y Liquid;;MICar styrac:iflua. l'llc:hos de los 
bosques nLtblados han permanecido casi intactos debido a su clima h:unedo 
y a su terreno escarpado. Sin embargo, est.Yl siendo seriamente 
degradados por el incrarento de los cultivos de café y la diseminación 
de la agricultura e industria forestal en áreas anteriormB'lte 
inaccesibles. 

El bosque montañoso de pino y de roble-pino corresponde al bosque 
túmedo SLtbtropical de 1-bldridge. Las especies árboles predominantes son 
diferentes especies del género GJera.s y el Pin..ls cxx:arpa y PirAs 
JA'Bidostrabus. La cobertura vegetal varía desde pastos semejantes a loS 
pastos de parque donde el fuego es carún, hasta los pastos altos y 
arb..tstivos bajos casi impenetrables. El pastoreo (extensivo con quema), 
algLU10S cultivos, el corte de madera con fines de uso como leña y de 
exportación han modificado enormemeute este habitat delicado. 

Las sabanas de pino de tierras bajas se componen de Pin..ls caribaes 
con franjas de l:xJsques de galería de maderas duras. Esta área 
corresponde geográficamente al l:xJsque tropical h:unedo de 1-bldridge. 
Esta zona no está eKplotada tan intensivamente por falta de 
accesibilidad. 

El bosque árido espinoso y matorral corresponde al bosque seco 
tropical de Holdridge y abarca L~l 15% del área total del país. Las 
especies vegetales más predominantes son: Paspalun spp., l't!l~iun 

divaricatun, lp:roea trafida, Cyperus n:rtLnci.ls, DalechaqUa sc:audeus, 
Cl!nc:IYus b't:wlii 0 Hyptis ~1E!I19 0 Mimcsa p.dica, t:W gBIU i& IIE!Xicana, 
L.eocelia ciliata, l'l.lana pruriens, l'laa.na un!nS, Rabinata nu:ulata, 
Ei1ten:Jlobiun c:ycloc:arp.Mn, Cassia grandis, Lysilana nultifoliatun, 
Tabeb..ú.a pentaphyla, Bonbas barrigón, Bl:lrtJax ceiba, Cre;c:Entia alata, 
O:nUa allicdor'a, Cnisc:Entia a.Ueta, Brm&lia pil'luela, Cedrela p.Ehira, 
~ nuricata, Bixa DrBllana, Malpighia ps~iciforia, B.Jrsera gLIIIIEra, 
lhuuna ulmi folia, Hini:Jenea Bltxril. Cedrela aiexicana, 1\B:tandra 
globasa, etc. 

1-by en día predomina una agricultura intensiva con y sin irrigación 
en los SLtelos aluviales, prodLteción intensiva de ganado y cultivos 
anuales sin irrigación en SLtelos con pendientes suaves. Ei1 zonas con 
pendientes moderadas hasta al tos y con poca precipitación se observa LU1a 
ganadería extensiva. 
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Tamaño de las explatac:icnes 

El Censo Agropecuaria de 1974 ca-~tabilizó un total de 195,341 
explatacicnes ca-~ una superficie total de 2,629,854 ha y un tamaño 
promedio de 13.5 ha. Lh 64% de las explotacicr1es poseian menos de 5 ha 
y ocupaban solamente un 9"/. de la superficie total mientras el :--4% de las 
tierras estaban ocupadas por explotacicnes de 2\.10 y más ha, las cuales 
formaban menos que 1% del total (CUadro 7). Especialmente la situación 
de las e>:plotacicnes inferiores es nuy problemática en las regicnes de 
suelos muy pobres o regicnes muy secas del país (occidente, central y 
sur), sen unidades de subsistencia dende la producción de granos básicos 
está destinado al autocoo51.11110. En 1978 las fincas bajo la reforma. 
agraria representara-~ el 0.5% de todas las fincas y un 6% del área 
total. 

Cuadro 7. 1\t:urero de explotacicnes, Sl.lperficie total y Sl.lperficie seg~111 

estrato. 

Tamaño Cantidad &1perficie &1perficie 
(ha) 1\b. % (ha) 'l. media (ha) 

Menos de 5 124.781 63.9 ~.988 9.1 1.9 
5 a (-) de 10 28.264 14.5 201.274 7.7 7.1 

10 a (-) de 20 19.22(1 9.8 268.145 10.2 13.9 
20a (-) de 50 15.170 7.8 461.216 17.5 30.4 
50 a (-) de 100 4.4-..'3 2.3 ~,(11.228 11.5 67.9 

100 a (-) de 200 1.971 LO 266.697 10.1 135.3 
2\.10 a (-) de 4\.10 1.057 0.5 313.207 11.9 296.3 
400 a (-) de 1lX10 276 0.1 183.769 7.0 665.8 

1(1(1(1 y más 169 0.1 395.330 15.0 2,339.2 

lOTA- 195.341 100.0 2,629.854 100.0 13.5 

Fuente1 Secretaria de Recursos Naturales (1984). 

Seg~ la Encuesta Ganadera (1983), ewisten alrededor de 91:>.2:YJ 
explotaciooes dedicadas a la ganaderia, qLie ocupan Llna Sl.lperficie total 
de 3,157.(1(X) ha, lo que indica Llfl tamaño promedio de 35 ha/e>:plotación y 
de 30 cabezas por explotación (D..tadro 8). Las explotacicnes de menos de 
20 ha de 51.1perficie coosti tuyen alrededor de 63"/. del total, poo-..een algo 
menos del 15% de la superficie y alrededor del 22"/. de ganado vacLino, 
mientras que las explotacicnes de 4(K) ha y más totalizan el 0.9"1. de las 
e>:plotC~clcnes, ocupando el 19"/. de la Sl.lperficie y ccncentrando el 12"/. 
del ganC~do. 
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Cuadro 8. NOoero de explotaciones, superficie total y superficie segOn estrato. 

Estrato Explotaciones Superficie Cabezas Superficie/ Cabezas/ 
Explotación Explotación 

(ha) Can t. 1 (ha) 1 No. 1 (ha) No. 

"enos de 5 20.854 23.1 59.883 1.9 132.372 4.9 2.9 6.3 
5a(-lde 10 16.298 18.1 118.823 3.8 158.332 5.9 7.3 9.7 

10a(-)de 20 19.685 21.8 282.547 8.9 313.751 11.6 14.4 15.9 
20 a 1-1 de 50 19.131 21.1 610.082 19.3 546.884 20.3 31.9 28.6 
50a(-lde 100 7.954 8.8 545.129 17.3 471.859 17.5 68.5 59.3 

100 a (-) de 200 4.005 4.4 538.972 17.0 420.541 15.6 134.6 105.0 
200 a (-) de 400 1.542 l. 7 404.061 12.8 329.303 12.2 262.0 213.6 
400 a 1-1 de 600 438 0.5 204.511 6.5 139.841 5.2 466.9 319.3 
600 a 1-1 de 1000 173 0.2 IJI. 719 4.2 81.978 3.0 761.4 473.9 

1000 y oas 170 0.2 261.779 8.3 99.936 3.7 1539.9 587.9 

TOTAl 90.250 100.0 3,157.505 100.0 2,694.796 100.0 35.0 29.9 

Fuente: Encuesta Ganadera (1983). 

Los hatos inferiores a iO cabezas de ganado c:cr~sti tuyen el 44X de 
las eMplotac:icr~es c:cr~ un 1:amaf¡o promedio de iO ha y totalizan solamente 
un 7'/. del ganado (O..tadro 9). El 90'/. de los hatos está en eMplotac:icrleS 
de menos de ~ ha y ra1ne alrededor de Lll'l 40"/. del ganado. Los hatos 
pequeños forman en SLt mayoría unidades de SLtbsistenc:ia, c:a~tribuyendo 

relativamente pcx:o a volúmenes de prodLu:c:ión c:c:merc:ializables. 

Cuadro 9. Estratificación de las explotaciones ganaderas segan taoaño del hato. 
---------- -------

Estrato Explotaciones Superficie Cabezas ha/ Cabezas/ 

\f.abe~asl Can. 1 ha 1 No. X ExplotaciOn Explotación 
- --·· 

tienes de 10 39.757 44.0 391.902 12.4 191.827 7.1 9.9 4.8 
~o d 39 29.171 32.3 658.086 20.8 503.132 18.7 22.6 17.2 
40 a 49 8.346 9.2 376.910 11.9 310.J17 11.5 45.2 37.2 
50 a 99 8.154 9.0 559.917 17.7 564.132 20.9 60.7 69.2 

100 a 199 2.905 3.2 466.235 14.0 402.193 14.9 160.5 IJB.4 
200 a 299 1.010 1.1 262.797 18.3 238.577 0.8 260.2 236.2 
300 a 499 644 0.2 253.830 B.O 243.709 9.0 394.2 378.4 
500 a 999 212 0.2 112.723 3.6 144.901 5.4 531.7 683.5 

1000 Y .as 53 0.1 n.007 2.4 96.009 3.6 1411.7 1811.5 

TOTAL 90.250 100.0 3,157.505 100.0 2,694.796 100.0 35.0 29.9 

Fuente: Encuesta Ganadera (1983). 
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Según el Censo Agropecuario de 1974, 33"1. de las eKplotac:icnes 
posel.an tenencia propia (dominio pleno) y ocupabi!n un 48'1. de la 
superficie (a...actro 10). La tenencia nacional incluye eKplotac:iones con 
ti tu lo dominio útil, entrega de tierras a grupos campesinos y 
ocupaciones y totalizaba alrededor de un 30"1. de las eKplotaciones y un 
26Y. de la superficie. l.h ZZI. de las eKplotac:iones ocupando un 5Y. de la 
superficie estaba arrendada. El 13"1. de eKplotac:iones representando un 
19'1. de la tierra estaba en tenencia miKta. 

a...actro 10. lll:urero y superficie de las eKplo1;ac:iones, por tenencia 
simple y miKta de la tierra. 

Explotaciones &lperficie 
Tenencia simple y miKta 

lib. ha 

Total 195.341 100.0 2,629.859 100.0 

Propia 65.518 33.5 1,278.145 48.6 
Nacional 57.773 29.6 692.439 26.3 
Arrendada 44.054 22.6 140.387 5.3 
Otras fonnas 2.516 1.2 19.253 0.7 

Propia y nacional 6.031 3.1 257.634 9.8 
Propia y arrendada 10.981 5.6 114.890 4.4 
Nacional y arrendada 7.790 4.0 55.811 2.1 
Propia, nacional y arrendada 678 0.4 71.300 2.7 

Fuente1 Censo Nacional Agropecuario (1974). 

Hasta 1983 el Instituto Nacional Agrario (1~) ha entregado 245.367 
ha a 1.658 grupos campesinos con un total de 41.324 miembros, es dec:ir 
teóricamente una familia dispone de 6 ha de tierra. Principalmente 
estos grupos campesinos trabajan en la prcduc:ción agricola, aunque un 
29'1. de dichas tierras se encuentra con pastos, los cuales en general se 
aprovec:han en pequel'la escala. 

Según la Encuesta Ganadera realizada en 1983, un 52"1. de las 
eKplotac:iones ganaderas tienen dominio útil sobre la tierra, 
representando el 37"1. total de la superficie (OJadro 11). 

El dominio pleno eKclusivo reúnen el 45Y. de las eKplotac:icnes, 
incluyendo el 52"1. de la superficie. En general, las eKplotac:icnes 
pequeñas y mediCV'Ias se encuentran en las situaciones de mayor 
irregularidad y desventaJa con respecto a la tenencia de la tierra. 
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Cuadro 11. Tenencia de las explotaciones con ganado vacuno. 

Estrato Do1inio pleno exclusivo Dotinio pleno proindiviso Do1inio dtil Ocupada en otra for1a Total 

Explotación Superficie .Explotación Superficie Explotación Superficie Explotaciones Superficie Explotaciones Superficie 
(ha) Cánt. 1 ha 1 Can t. 1 ha 1 Can t. 1 ha 1 Can t. 1 ha 1 Can t. 1 ha 1 

aenor de 5 7.095 34.0 19.869 33.2 2,815 13.5 7.815 13.0 10.890 52.2 29.857 49.8 1.033 5.0 2.342 3.9 20.854 104.7 59.883 100 
5 a 9 6.042 37.1 41.363 34.8 1,903 11.7 11.664 9.8 9.180 56.3 63.384 53.3 428 2.6 2.409 2.0 16.299 107.7 119.920 100 

10 a 19 9.443 49.0 120.792 42.7 1.516 7.7 16.406 5.9 10.912 55.4 141.537 50.0 456 2.3 3.911 1.4 19.694 113.4 282.546 100 

"' 
20 a 49 9.836 51.4 291.673 46.2 2.194 11.4 46.991 7.7 8.836 46.2 264.179 43.3 1.171 6.1 17.299 2.8 19.132 115.1 610.021 100 

o 50 a 99 3.741 47.1 227.192 41.9 503 6.3 30.667 5. 7 4.047 51.0 249.450 46.1 729 9.2 33.902 6.3 7. 954 114.2 541.211 100 
00 100 a 199 2.276 56.8 261.234 48.5 391 9.8 53.163 9.9 1.870 46.7 200.153 37.1 373 9.3 24.423 4.5 4.005 122.6 538.973 100 

200 a 399 1.158 75.1 265.117 65.6 136 8.9 22.489 5.6 547 35.5 110.805 27.4 55 3.6 5.649 1.4 1.542 123.0 404.060 100 
400 a 599 349 79.7 147.036 71.9 16 3. 7 6.351 3.1 129 29.5 45.826 22.4 23 5.3 5.298 2.6 438 118.2 204.511 100 
600 a 999 123 71.1 84.435 64.1 22 12.7 11.488 8.7 64 37 .o 32.471 24.6 12 6.9 3.324 2.5 173 127.7 131.718 100 

1000 y 1as 154 90.6 203.617 77.7 20 11.8 27.306 10.4 30 17.7 30.856 11.8 -- - -- -- 170 120.1 261.779 100 

TOTAL 40.217 44.6 1,652.329 52.4 9.506 10.5 234.230 7.4 46.505 51.5 1,168.517 37.1 4.280 4.7 98.447 3.1 90.250 11.3 3,153.522 100 

Nota: La su1a de porcentajes de explotaciones es 1ayor que 100 porque existen respuestas 1dlliples. 
Fuente: Encuesta Sonadera, 1993. 



Uso de la tierra 

En 1973-1974 las explotac:ic:nes agropecuarias cc:nstituian en 
superficie el 23"1. del territorio hondureño. Del área geográfica se 
usaba 6Y. para cultivos y 12"1. bajo pastos y forrajes. Según un estudio 
sobre el potencial del uso de suelo (1980), 1-t:nduras podría tener 15Y. de 
su superficie bajo cultivos y 15Y. bajo pastos y forrajes. Actualmente 
un 6Y. del total territorial está dedicado a cultivos y un 20"1. a pastos y 
forrajes. 

Las fincas ganaderas ocupan en general tierras c:nduladas y 
quebradas (72'1. de la superficie). Las fincas que se encuentran en los 
estratos de superficie <20 ha, poseen mayor proporción de superficie 
plana (33"1.) que las de mayor tamaflo (27"1.), aunque en cc:njunto las 
últimas poSElen el 83"1. del total de la tierra plana. En general, las 
superficies planas y c:nduladas (56Y. del total) pueden explotarse y 
mejorarse, mientras qLie las tierras quebradas pueden desarrollarse para 
actividades extensivas. 

An!a en cul ti'IICS 

Los cultivos predominantes sen aquellos que cc:nstituyen la base de 
la dieta nacicnal. Los tres cultivos, maíz, frijol y sorgo, representan 
el Wl. del total cultivado y casi el 90"1. de los cultivos anuales (a...adro 
12). Entre años hay una alta variación en la superficie preparada, la 
superficie cosechada para todos los cultivos y para cada cultivo, como 
cc:nsecuenc:ia de variaciones climáticas y de falta de información sobre 
el mercado. Según encuestas, nuevos cultivos permanentes ocupan 
alrededor del 30'1. de la superficie. Los cultivos permanentes más 
importantes sen el café, banano, ci tricos, palma africana y caña de 
azúcar. 

En las explotaciones ganaderas 14Y. de la tierra está dedicada a 
cultivos agrícolas, de los cuales el 30Y. se encuentra bajo cultivos 
permanentes (Q.1adro 13). El cultivo más frecuente es el maíz, realizado 
por el 71Y. de las explotacic:nes ganaderas (7"1. de la superficie total), 
seguido en orden de importancia por el café (2"1.), fríjol (1Y.), caña de 
azúcar (1Y.), armz (0.5Y.i y sorgo (0.5Y.). 

La distribuc:ión de los distintos cultivos no es similar en todas 
las explotaciones ganaderas. 

Las fincas de menos de 5 ha dedican una alta proporción de su 
superficie a los cultivos agrícolas (46Y.), mientras que las 
e><plotac:iones ganaderas de los E.'Stratos de más de 100 ha solamente usan 
un 1Cfl. de su superficie para cultivos. 

An!a de pastos 

La superficie dedicada a pastos cultivados y mejorados representa 
alrededor del 65Y. de toda la tierra bajo pasto. Según las condiciones 
clim.,ticas, ~ia rufa, Pania.m maxinun, O,.IOdcn nlanfuensis y 
Melinis minutiflora sen los pastos más utilizados (Q.1adro 14). Hasta el 
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rranento, los pastos de corte no representan el :S'Y. del total. En las 
explotaciones de menos de :S ha, los pastos cultivados y rreJorados ocupan 
rrenos del 50'/. del área bajo pasto, mientras que las fincas de mayor 
1:amal'lo (más de 50 ha), la superficie bajo pastos cultivados y rreJorados 
representa más del 70'/. del total. 

D..ladro 12. Superficie en cultivos, producción y rendimiento prorredio. 

Superficie Producción Rendimiento 
OJltivo toneladas Obs •• 

(ha) métricas ( t/ha) 

Maiz 3a3.497 458.149 1.49 3 
FriJol 50.671 30.543 0.60 3 
Arroz 21.745 46.257 2.13. 3 
Maicillo 51.0)6 46.500 0.91 3 
Banano 17.594 1,027.404 46.76 1 
Plátano 8.0CQ 119.600 13.59 2 
Café 122.864 84.563 0.69 2 
CaRa de azúcar 23.424 1,811.838 66.05 2 
Algodón 4.429 3.016 0.68 2 
Tabaco 9.928 7.392 0.74 2 
Palma africana 14.800 123.810 8.36 3 
Pina 3.81)0 34.980 9.20 2 
Melón 1.2(0 5.000 4.17 2 
Sandia 1.400 17.780 12.70 2 
Repollo 900 8.0CQ 9.77 2 
Tomate 3.500 21.81.10 6.23 2 
Papa 700 8.900 12.71 2 
Cebolla 600 2.700 4.50 2 
AjonJolí 4.61.10 3.100 0.67 2 
Yuca 1.424 9.689 6.86 2 
Ajo 109 153 1.40 2 
Coco 4,1Xl0 14.2(0 3.55 2 

* 1 = 1981-19821 2 = 1982-1983p 3 = 1893-1984. 
Fuente• Secretaria de Recursos Naturales (1984). 

Como consecuencia de la larga estación seca, los ganaderos (70'Y.) 
usan sistemas de reserva, los cuales ocupan alrededor de 600.0Cl0 ha. La 
reserva más frecuentemente utilizada son los rastrojos· de cultivos (75'Y. 
de los ganaderos que realizan reservas, 21.10.000 ha), 29'1. de los 
ganaderos dejan potreros (256,000 ha), 6'Y. usan retiros (74.000 ha) y el 
resto utilizan guamiles, pastos de corte y cal'la de azúcar. 
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Cuadro 13, Uso dr la tierra en todas las explotaciones y en las explotaciones ganaderat. 

Todas Explotaciones ganaderas~' 
explotaciones~' 1983 

Uso 1973-i974 
Superficie Superficie 1 Cantidad 

(hal lhal 

Cultivos agrícolas 578.355 433.548 13.7 
anuales 366.344 301.619 9.6 
penan entes 212.011 131,929 4.1 

Tierra en descanso 140.291 ? 

Pastos 1,347.777 2,221. 526 70.5 
cultivados 877.666 1,283.352 40.7 
1ejorados 201.183 6.4 
naturales 470.111 736.991 23.4 

6ua1iles ? 255.064 8.1 

Bosques 533.046 199.793 6.3 

Superficie no utilizable 30.390 43.584 1.4 

TOTAL 2,629.859 3,153.115 100.0 

Fuente: 11 Censo Nacional Agropecuario (19741. Zl Encuesta Ganadera (19831. 
Nota: En el caso de cantidad de explotaciones ganaderas existen respuestas 1Gitiples. 

OJadro 14. Especies forraJeras Clll tivadas predc:rninantes. 

Especies forra.Jeraa 

Hyparrh;nia rufa 
Penicun maHillun 
CyiiOda"• nlen'furi!nsis 
Arnisetun purp.lniLIII 

Dllcris gay¡na 
El:h)'ncx:hloa polystachya - Brachiaria nutica 
Digi taria decunbens - Brachiaria brizantha -

Brachiaria ruzizil!mlis 
I'IEIUnis min.lti 1lar.a • 
Otros 

FL1ente1 Encllesta Ganadera ( 1983). 
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Maquinaria 

Pan¡ue de tractcrmn Seg.:on el Censo Agropecuario de 1974, Hcnduras 
ccntaba ccn 2. 746 tractores. En las regicnes llbrte y Litoral Atlántico, 
la mayoría de los tractores se usa para el transporte, en las regicnes 
Centro y llbr-Oriental se emplea el tractor, principalmente para el 
trabajo agrícola. Para el final de 1978 Pronec:h (19B:Il calculó la 
e>Cistencia de tractores a 3.CElO unidades, tomando en cuenta una vida 
útil de seis al'los (2.:XJ<>-3.000 t-oras) y las importacicnes durante los 
aFies de 1975-1978, mientras que en el r-eSLunen sobre la maquinaria 
agrícola en ccndiciones de trabajo Promec:h-Infop (1984) habla solamente 
de 1.478 unidades (0.1adro 13). 

0.1adro 15. Maquinaria agrícola en condicicnes de 
trabajo (1984). 

Maquinaria Cantidad 

Tractores 1.478 
Arados 1.147 
Rastras 1.095 
D.Jl ti vaderas 610 
Sembradoras 3?-6 
Desgranadoras 733 
Picadoras de pasto 776 

Fuente• Promec:h-Infop, 1984. 

De los tractores importados de n.1eda el 39'"/. representa tractores 
ccn Lona fuerza rrotriz de 55 a 70 f-F', 28"1. tiene Lona fuerza entre 7<H35 f-F' 
y el 15'l. corresponde a la categoría de fuerza rrotriz entre 85 y 110 f-F'. 
De los tractores de oruga el 47"/. desarrolla una fuerza rrotriz entre 125 
y 145 f-F'. 

Los depart~Tltos de Colón, Ct-oluteca y Yero rruestran Lon alto grado 
de fiECaniz.:~eión ccn menos de 125 ha cultivadas por tractor. En cambio 
Jos departamentos de lntibucá y Lempira cuentan ccn Lon bajo grado de 
mecanización por tractor (más de 1000 ha por unidad). 

Pan¡ue de cosechadlras1 Lamentablemente no hay infonnacicnes 
reales sobre la existencia de cosechadoras (combinadas), las cuales en 
su mayoría prestan su servicio en la cosecha de arroz y sorgo. 
llbrmalmente se trabaJa ccn desgranadoras, que se usan corro implemento de 
tractor. Segéon Promech-Infop (1984), solamente fLoncicnan 733 unidades. 
Se las usa para el desgrane de gt-anos básicos. 

Otras maquinarias o implE!IIErlt.osl SegLon la estimación de 
implementos y maquinaria en condicicnes de trabaJo, se ccntó en 1984 con 
1.147 arados, 1.095 rastras, 610 cultivadoras, 336 sembt-adoras y 776 
picadoras de pasto (0.1adro 15). 

312 



Precios de maq..Unariat Según un cálculo, el costo equivalente en 
superficie de ltlCIÍ;: o friJol de lllé\quinaria y equip::¡ agrícola --tollCUldo en 
cuenta la pn:xluctividad- pronedio CIJlLtal de cada cultivo, no se hél 
variado SLtstCIJlcialmente entre los aí'\os 1974 y 1979. Actualmente un 
tre~etor de rueda de la categoría de 55 a 70 1-f" tiene un precio entre 
Lps. 40.CX.10 y :;o.ooo, seg~tn la fllCirca (D..tadro 16). 

D..tCidro 16. Costo de fllCiquinaria ¿,gricol¿, (1986). 

Maquinaria Costos (Lps./LtnidCid) 

Tractor de rueda 55- 70 1-f" 
7(>- 85 1-f" 

Tractor de oruga 125-145 1-f" 
Arado de 3 discos; disco de 26" 
Rastra de 20 discos; disco de 22" 
Sembradora abonadora con 11 hileras 
Desgranadora tip::¡ Jumil 
Picadora de pasto; 3 w· 

35.(X)(l - 45.()(1() 
45.(X.Xl - 55.(l(X) 

225 • (l(X) - 2::'<). (l(X) 
8. (l(X) - 10. (l(X) 
6. 5(l(l - 9. (l(X) 

1o.cx:x) 
6. :;'<)(l -

5.(l(X) -

12.000 
7. ::<:X) 
7 .(l(X) 

Precio de alquiler maquinaria• En H:ndut-as 
progrC~tnC~s de serv1c1os de mecCIJlización agrícola, 
clasificar ent 

e>:isten 
la que 

diversos 
se puede 

ProgrC~tnC~s de mecanización estatales: Fro--EGA y pooles del I~. 

Servicio de mecCIJlización de grupos de la ReforfllCI Agraria. 

Servicio de mecCIJlización de cooperativas fLtera del sector de 
la ReforfllCI Agraria. 

Servicio de mecCIJlización particulares. 

Los precios de c>lquiler dependen en gran parte de la disp::¡nibilid¿,d 
de los distintos servicios y de las distCIJlcias. Seg~tn la institución, 
el costo de alqLtiler· d~e un tractor agrícola de 460 1-f" varía entre Lps. 
14 y 40/hora (D..tadro 17). 

Precios de la tierra 

En primer lLtgar, el valor de la tierra depende de SLI tenencia, es 
decir de tierras, cuales no tienen daninio pleno, jLtrídicamente se 
negocian las mejoras. Ad.?más se debe tomar en cuenta que el derecho de 
Lttilizar el bosque (madera) pertenece al Estado ca1 p::¡cas excepciones. 
Seg~tn la Encuesta Ganadera, el precio pronedio para tierra en pasto 
natural varía entre Lps. ::'(l(l y 840/ha, ~tn la zona del país. El valor 
de pasturas mejoradas incluye el valor de tierra y parte de los costos 
de la implC111tación de los pastos mejorados. Seg~tn el tip::¡ de siembra 
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(semillas se>:uales, material vegetativo o c;,ñas) y la edad de la 
pastura, el prECio podría aLunentarse hasta por Lps. 1.040/ha. Las 
guamiles y los bosques tienen el valor más bajo (O..tadro 18). Los 
prECios de la tierra y de las mejoras aplicadas PLteden variar altamente 
y en general scrt más altos en regicnes de alta productividad agrícola y 
de fácil acceso. 

O..tadro 17. 
(1986). 

Costo de alquiler de maquinaria agrícola 

Maquinaria Costo (Lps.lh) 

Tractor agrícola 45-60 HP 14 4(1 
Tractor de oruga 04-D 40 120 
Arado de enganche de 3 PLtntos 4 10 
Rastra de enganche de 3 PLtntos 4 20 
O..tl tivadora 6 10 
Sembradora fertilizadora 6- 20 
Fumigadora 6- 20 
Chapeadora 5- 20 
Cosechadora (combinada) 120 - 200/tolva 
J)ec_.granadora 0.5(1 1. 50/ cr.~rga 
Henificación o.B:• 1.50/paca 

Cuadro 18. Valor de la tierra (pro1edio en las distintas zonas en lps./ha, 1983. 
------------------------------------------------------

Tierra en: Obs.l Zona 111 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 
----··---------------------------------------------------------

Pasto natural 
Pasto cultivado 1 
·J "•gua-Su in ea 2 
-tlerkeron-King grass 2 
·[strrlla·Parl-Aieoln 2 
5u~wi.~s y bosques • 

" 
Caoa de azúcar 4 

840 700 700 500 
840 700 700 500 
258 m 258 2~8 

1040 1040 1040 1040 
m 572 m m 
590 490 490 350 

1024 1024 1024 1024 
---------------

700 
700 
258 

1040 
m 
490 

1024 

1 = Valor de la tierra apta para uso ganadero ya desoontado; 2 = loplantaciln de las pasturas; 
3 = Valor del oercado; 4 = Valor de la tierra desoontada e ioplantaciln del cultivo. 

11 Zona 1 = Atllntida, Colón; Zona 2 = Cortés, Sta. ~lrbara, Copln; Zona 3 = f1 Paraíso, 01ancho, 
Yoro; Zona 4 = Cooayagua, Feo. Horazln, lntibuca, la Paz, leopira, Ocotepeque; Zona 5 = Valle, 
Choluteca. 

Fuente: fncuesta Ganadera (1983). 
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A base de entregas de préstasros se calcula el valor pn:rnedio de 
destrt:nqLte y limpieza en Lps. 430/ha, de la preparación de tierra para 
fines agrícolas en Lps. 870/ha, del establecimiento de potreros nuevos 
en Lps.350/ha y de la renovación de potrervs en Lps.l::'O/ha. 

Precios de praluc:tos e insumes 

En HcndLtr as es t.!ln regulados 1 os precios de LU1a serie de pi"""duc tos e 
insurros ag....apecuarios, los cuales est.!ln determinados por a:Na..F~ y el 
Ministel""io de Economía y Core....cio. A::tualmente se tienen regulados los 
precios mínimos de came con destino a la exportación, los p....ecios 
máximos al público de leche en polvo, el precio de compra de granos 
básicos por el Instituto Hcndune."lo de Mercadeo Agrícola ( lf-f~l, los 
p....ecios máximos al P.:•blico de pi"""ductos agropecuarios, los cuales se 
ofrecen en las ferias agropecuarias y los precios máximos de venta de 
insurros como agroquí micos. 

Carne vacuna• Para los distintos me....cados de conSLuno de came 
vacLU1a existen cuatro canales de destace1 empacadot-as, los rastrvs 
P.:•blicos de alta capacidad de TegLtcigal pa y de San Pedro 9..tla, rastros* 
del intel""ior y rastr-os particulares de ganadervs. Los precios a pagar a 
los producto....es están relacionados con los precic;IS de las listas de 
compra de las empacadoras. Segclfl raza, sexo y peso del animal, 
participantes en la cadEna de la comercialización del ganado y mercado 
de venta, el productor recibe entre Lps. 0.40 y 0.90 por libra en pie. 
Los precios bajos se refieren a ganado de peso inferior, mientras que 
los precios al tos corresponden a animales de peso SLtperior y de razas 
especiales. Para garantizar los ingresos de los ganaderos y mantener la 
cantidad de cabezas de ganado, en 1986 el Estado empezó a SLtbvencionar 
la e>:portación de carne. 

Leche1 Segün acuerdos estatales, el precio máximo al P.:•blico de 
leche flLtida está regulado en Lps. 0.85 por lit....a. Los productores qLte 
ab<>stecen en las plantas pt-oc:ese>doras principales reciben, segt:1n la 
calidad de 1.~ le;:he, un precio Enh-e Lps. 0.47 y 0.57 por litro de leche 
p.JP.Sto en fiCJca. Los p1 ccios que estas empres.:~s pagan al pi"""ductor son 
ig· :ale!; dur· Jnte toc1o el .-:1f>o. La mayor parte de la leche se comercializa 
'Jir·ectamente a t.ravé<; de intermediarios en el campo para conSLuno en los 
centros urbanos cercanos; Ddemás existe alrededor de 45 queser-ías. En 
los Lll timos dos casos, el pr·ecio es inferior y depende de la oferta. 

La difer-encia entr-e el pr-ecio de verano e inviemo puede oscilar 
segt:lfl la región entr-e 20 y 40"1.. Gener-almente el ganadero r-ecibe entre 
Lps. O. 40 y O. ::(t por li t....a de 1 eche. 

Granos básicos: El Insti tute Hcndur-eño de Mer-cadeo Agr-ícola ( 1~) 
r-egula anualmente por acuer-do los pr-ecios de compra de gr-anos básicos. 
La finalidad de esta institución es gar-antizar- a los campesinos Llfl 
pr-ecio adecuado y abastecer el pueblo con gr-anos básicos a Llfl precio 
cómodo. 

* Rastr-o = lugar donde se vende la carne al por- mayor o "matade....a". 
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Los precios establecidos de garantía para el mes de septiEI'Ilbre de 
1985 hasta agosto de 1986 et-an: para maíz blanco/amarillo Lps. 15/qq, 
sorgo blanco Lps. 14/qq, arroz granza Lps.22/qq, frijol rojo Lps.45/qq y 
frijol negro Lps.40/qq. 

LamentablEI'Ilente el n-~ no es capaz de cumplir con sus finalidades 
poli ticas, es decir, que nonnalmente los productores reciben precios 
inferiores. En el caso de maíz, el precio real recibido varía entre 
Lps.lO hasta Lps. 16 por quintal. 

las ferias 
feria, el 
lista de 

El precio 
de dichos 

AlgLU10S productos agropecuarios son vendidos en 
agropecuaria y artesanal. Para la realización de cada 
Ministerio de Economía y Conercio prepara semanalmente LU1a 
precios máxirros de venta para cada producto agropecuario. 
proporcionado está relacionado con la producción actual 
productos. 

La finalidad de estos rrercados es que, el 
directamente al conSLtmidor, garantizándole LU1 precio 
productos. OesafortLU1adamente estos rrerc<Jdos están 
intermediarios y minoristas. 

productor venda 
adecuado por SLIS 
controlados por 

Insumos1 Para cada importador, el Ministerio de Eccnomía prepara 
LU1a lista de precios máxirros par<! la venta al rüblico, de acuerdo ccn 
las cantidades importadas, es decir, el missto producto puede tener 
varios precios máxinos segc111 las casas ccmer·ciales. En el caso de 
fertilizantes, los precios máxirros de venta al público varían entre 22 y 
28 Lps./qq (D..1adro 19). 

D..1adro 19. Precio de fertilizantes. 

Tipo de fertilizante 

Urea 
Nitrato de anonio 
9.Jl f<Jto de anonio 
Triple SLiperfosfato 
Cloruro de potasio 
Cal agrícola 
12-24-12 
.12-15-15 
17-46- o 

Precio (Lps./qq) 

22 - 28 
22 27 
21) 25 
33 - 39 
24 - 30 

5 - 8 
25 - 32 
23 28 
32 - :!S 

Prioridad de la región de interés dmtn:J de la estrategia nacia1al de 
clesarrollo del pai s 

Por el ccncepto del desarrollo y SLI realización masiva en todo el 
país, no se puede hablar de regiones de mayor interés. La planificación 
y ejecución siEI'Ilpre se hace en base al desarrollo de zonas específicas, 
pero debido a la realización de tantos proyectos, se cuenta con LU1a 
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cobertura nacional. Durante los tH timos años los préstamos al sector 
agropecuario se han aLunentado de 278.6 millones de Lempiras en el año 
199) a 514.2 millcnes de Lempiras en el año 1985. En total, el sector 
ganadero recibió 20"1. de los préstamos en el afio 199) y mejoró su parte 
hasta 24Y. en el afio 1985 (U.1adro 20). Este cálculo solamente incluye el 
sector de bancos privados y estatales. 

U.1adro :20. Préstamos nuevos al sector agropecuario 
(millcnes de lempiras). 

Sector 1983 1984 1985 

a) a...a tctal del sistema bancario 

Total 403.9 455.1 514.2 
Agricultura :286.9 319.6 356.2 

Café 101.6 116.3 121.0 
Granos básicos 41.9 35.0 41.4 
Algodón 13.1 15.2 19.8 
Otros cultivos 130.3 153.1 174.2 

Ganadería 76.5 93.4 113.7 
Otros 40.5 42.1 44.3 

b) Préstamos canalizados a tra..-és del Banco central 

Total 
Agricultura 
Ganadería 
Otros 

25.3 
6.6 

17.9" 
0.8 

Fuente• Banco Central de Hcnduras (1986). 

26.5 
4.2 

21.0 
1.3 

33.9 
7.0 

23.3 
3.6 

En Hcnduras la investigación agropecuaria se realiza a través de 
los Departamentos de Investigación Agrícola y de Investigación Pecuaria 
de la Secretaría de Recursos Naturales. A nivel universitario, el 
Centro Regional del Litoral Atlántico (CURLA), realiza investigación en 
pequeña escala. La Fundación Hcndureña de Investigación Agrícola (FHIA) 
tiene su enfoqL~ en cultivos agrícolas de exportación. 

La Investigación Agrícola cuenta con 120 técnicos (1 Ph.DI 19 
M.Sc:.; 100 Ings. Agrs. o Agrs.), 12 estaciones e>:perimentales y un 
presupuesto anual de Lps. 1,600.Cw)(l. Su mayor campo de trabajo está 
realizado con los granos básicos tradicionales y al temativas en granos 
básicos para las regiones áridas. Adicionalmente tiene la obligación de 
la producción de semillas básicas. 

El Departamento de Investigación Pecuaria de la S.liR.I\N. cuenta con 
22 técnicos (1 Ph.D., 2 M.Sc:., 11 Ings.Agrs. y 8 Agr.). La 
investigación pecuaria está presente en cx:ho regionales, el Centro 
Nacional de Ganadería (Q\13) y la Escuela Nacional de Agricultura (~) y 
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maneja un preSUJ:l-<esto anual de Lps. 250.(<:<). Los campos de trabajo 
corresponden al a) evaluación agrcnómica de pastos y forraJes; b) 
producción de semillas forraJeras; e) validación de módL<los de 
producción; e) alimEntación animal; y d) estudios sobre efectos 
genéticos en ganado vacuno. Algunas de estas actividades se coordinan 
con los Departamentos de Fomento Ganadero y Salud Animal a través del 
Programa de Fomento a la F'rodL<cción Bovina y Salud Animal (F~). 

Canales de canen::ialización 

Ganado• La comercialización ganadera integra diversos procesos y 
mercados. Los participantes en este proceso seg~111 la secuencia son: 
productor, acopi<>dor independiente, acopiadot- empac<>dor, camicero, 
r<>stro de Tegucig<>lpa o San F'edro Sula, rastro del interior, empacadora, 
intermediario minorista, conSLunidor o importador. Del total del ganado 
vendido por los productores, apre>:imadamente el 661. se destinará a 
matanza, el 13'/. corr-esponde a ventas de ganado de cría y el resto (211.) 
se destina a repasto u otros fines. Generalmente los productores de 
menor tamaño no acceden en form.. directa a los mercados de destino, sino 
mediante el concurso de intermediarios. 

A medida qL<e aLIIIEflta el tamaño de las fincas, se tiende a reducir 
el n(uner·o de intermediarios y a <>Lunentar la proporción de las ventas en 
forma directa a las empacador<>s. 

Leche1 Seg~111 la 81cL<esta Ganadera re>alizada en la época de menor 
producción de 1983, se conSLuniO el 351. de la producción de leche en las 
explotaciones, mientras que el resto (65Y.) se vendió a plantas, 
intermediarios, directamente al público conSLunidor o se usaba más de Lln 
canal. 

La mayor parte de la producción se comercializaba o conSLunía en 
forma fluí de~ (79"1.), mientras que el resto (21/.l se industrializ<>ba. 
El 411. dtc la lecre fluida y el 141. de lect-e industrializada (32"/.) se 
vendí a directamente al ca <SLunidor, mientras que Llna fracción parecida 
(30"/.) se vendía al intermediario. 

Crédito 

81 el financiamiEnto agropecuario participan directamente doce 
b ·nr:ns del sector privi'ldo y Lln banco estatal e jndirectamente el Banco 
Central de 1-bldL<ras. La banca privada asignO alrededor del 2<)/. de sus 
recLirsos prestables al sector agropecuario. De la SLIII>a total, la banca 
estatal ~SA (Banco Nacional de Desarrollo Agrícola) otorga 
alrededor del 30/,. El mayor volLunen de préstamos está dirigido a la 
agricLil tu•-a (especialmente café, granos básicos, algodón y azúcar). 81 
general, más del 961. del crédito bancario tiene carácter de corto plazo 
y depende fuertemente de las operaciones dn redescuento del &mco 
Central de 1-bldL<ras. Los fondos para inversiones de mediano y largo 
plazo están canalizados a través del proyecto de Crédito Agropecuario 
del EO-l. Las fuentes financieras más importantes del sector pecuario 
son los proyectos de Desarrollo &madero 1 y 2, y de Crédito 
Agropecuario 1, 2 y 3 del ECH, los cuales repre<"..,entan alrededor de Lln 
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22"1. de las inversienes en la ganadería. Según operacienes, el plazo de 
préstamo puede e><tenderse hasta dcx:e años. Los usuarios pagan una tasa 
de interés (fija) de 14;1,. MlliUJESA Juega un papel im¡:crtante en la 
canalización de rec1.1rsos financieros para el pequelio empresario 
agricultor y para el sector reformado. Se tiene que mencienar, que este 
banco en comparación cen los demés acepta ganado como garantía. 

Actualmente, más del 70"/. de la menta total se usa para inversicnes 
en fincas lecheras, 60"/. de estos préstamcs se usa para la compra de 
~anado puro o especializado. 

lnsti ~!enes de farEnta agt • ...-- eria 

El sector público agrícola estA integrado por la Secretaria de 
Recursos Naturales (RR.N\1) y organismos autónomos y semiautóncmos. La 
coordinación de la poli tica a ejecutar por el sector es ejercida ¡:cr la 
Comisión de la Poli tica Agrícola. Entre la Dirección General de 
Agricultura (E><tensión Agrícola incluida) y la Dirección General de 
Ganaderia, tiene como obJetivo la ejecución de las actividades 
necesarias para estif!Ular el desarrollo agropecuario. Recursos 
Naturales cuenta cen LU1a estructura regienalizada, integrada por diez 
Direccicnes Regionales con sus respectivas agencias de extensión, 

Alrededor de 2::'(1 profesienales desempel'lan sus labores en las áreas 
de Fomento Ganadero, Salud Animal, Investigación Pecuaria y 1\bnnas y 
Central Pecuario en las distintas regicnes. Las actividades más 
importantes del Programa de Fomento Ganadero scn1 inseminación 
artificial cen 10 rutas, mejoramiento de fincas, proyecto de fomento 
lechero, proyecto porcino, proyecto caprino y registro genealógico. 
Salud Animal tiene sus funcienes en central de enfennedades e><óticas, 
actividades de vacunación, central de fertilidad de rebaños, etc. 

Relacienando la cantidad de perscnal cen el total de e><plotacienes 
ganaderas (90.2::'(1) SLtrge LU1a relación de un técnico por cada 3él) 

explotacicnes. Tomando en cuenta solamente los extensienistas, 
alrededor de 1.9:)0 explotacienes deben ser atendidas por LU1 
e><tensienista. InclLtyendo el perscnal que cumple funcienes parecidas en 
otros organismos gubemóVIlelltales, como ser el Instituto Nacienal Agrario 
( l~), MlliUJESA, Lhidad del Proyecto de Crédito Agropecuario (l.A:A) del 
EOJ, etc., las cifras varian pero no modifican sustancialmente el 
panorama. 

De acuerdo cen las prioridades fiJadas ¡:cr el Gobiei'TlO, el servicio 
de e><tensión está volcado a la atención del sector reformado y de los 
pequeños productores. 

La fonnación de profesienales agropecuarios se lleva a cabo en 
cuatro institucienes de enseñanza, de los cuales, LU10 es de nivel 
LU1iversitario (D.R..A) 1 dos de nivel medio SLtperior (Escuela Agricola 
Panamericana - EAP, y Escuela Nacienal de Agricultura - ~) 1 y uno de 
nivel medio (Escuela Agrícola Jom F. Kennedy). Adicienalmente e><iste 
una red de escL~las primarias con transferencia de conocimientos 
agropecuarios. 
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Sistanas da pi"'CCi...a:illn predaninantss 

Tipo da pi"'CCi...a:iOn ganadera 

La ganadería de Hc:nduras está poc:o especializada. El 68"/. de las 
explotacicnes ccn ganado está dedicado al doble propósito, el 13"/. a la 
cría, el 5Y. tiene especialización lechera y el 1Y. se dedica al engorde. 
En LV1 10"/. de las fincas se utiliza el ganado solamente cono fuerza de 
trabaJo (CUadro 21). Al respecto de la especialización existe Lna mayor 
cencentración de explotacicnes y de ganado en los estratos de 20 a menos 
de 200 ha, mientras que en el caso del engorde, hay LV1a concentración de 
explotacia1es y de ganado en los estratos de mayor tama?ío (más de 200 
ha). . 

Q.tadro 21. Especialización ganadera. 

Especialización 

Doble propósito 
Cría 
Leche 
Engorde 
Cría y engorde 
Dos o más actividades 

Explotacicnes 
(Y.) 

76.4 
14.4 
5.2 
1.0 
0.2 
2.8 

100.0 

Cabezas 
(Y.) 

76 
11 

4 
2 
1 
6 

100 

llbta1 Excluidas las explotacicnes dedicadas a "otra 
actividad". 

Fuente• Encuesta Ganadera (1983). 

~dedicados a la ganaderáa 

1-Unanos1 Debido a la elevada proporción de explotacicnes de 
~ .qua>lo tamai'\o existentes y a Lna no menor importante proporción de 
fincas de subsistencia, la mano de obra utilizada en la actividad 
gandera pertenece generalmente al núcleo familiar - una característica 
del 78'/. de las explotacicnes. El 13"/. ccntrata sOlo empleados temporales 
para la actividad ganadera, mientras que el óY. ccntrata empleados 
permanentes. Tomando en cuenta el tama?ío de las explotacicnes, la 
importancia de trabaJo familiar disminuye a medida que se incrementa el 
tama?ío, mientras que en las medianas y grandes fincas predomina el 
personal ccntratado en forma permanente (Q.tadro 22). 55Y. de las 
explotacicnes no tienen problemas de dispa1ibilidad de mano de obra, 
aunque un 33"/. tiene problemas para adquirir personal adecuado altamente 
capacitado para las tareas ganaderas. 
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Cuadro 22. Tipo de 1ano de obra disponible en las explotaciones ganaderas (en 1 del total de las explotaciones de cada estrato). 

Estrato "ie•bros de E1pleados Eapleados Se desconoce "ie1bros de la "ieabros de la E•pleados te1porales/ "ieabros de la fa1ilia/ 

la fa1ilia teaporales peraanentes tipo faailia/e1pleados fa1ilia/e1pleados elpleados/peraanentes e1pleados te1porales 
(ha) teaporales peraanentes y per1anentes 

1enos de 5 9!.9 5.7 0.1 l. 9 0.4 
5 a 9 91.1 5,q 1.2 0.5 0.7 0.6 

10 a 19 8!.7 12.6 3.2 0.6 !.4 0.4 - 0.1 

20 a 49 74.0 15.0 7.1 0.3 2.8 0.2 0.6 
50 a 99 48.2 25.9 19.8 -- 2.8 0.7 2.3 0.3 

c..> 100 a 199 29.7 30.7 22.8 0.3 6.0 2.7 6.6 1.2 
N ..... 200 a 399 13.4 28.2 36.5 0.4 6.8 !.6 12.6 0.5 

400 a 599 13.1 21.7 49.3 -- 1.6 0.9 13.3 
600 a 999 13.9 23.1 46.8 -- -- 0.6 12.1 3.5 

1000 y lAs 5.3 17.7 b2.q 2.4 2.9 8.8 8.8 

TOTAL 77.1 12.6 6.3 0.7 !.8 0.4 l. O 0.1 

Fuente: Encuesta Ganadera (1983). 



Base fcrraJera1 Los pastos tradic:icnalmente utilizados scn1 
HyparriEnia rufa, Panic:un llliiHinun, Cyuodcu nlemfuensis. En regimes nuy 
innovadoras como del Litoral Atléntic:o también se encuentra Brar:::hiaria 
brizantha, B. nutic:a, B. radic:ans, B. ruziziSlSis, Digitaria dec:unbens, 
etc. Los pastos de corte han recibido una mayor importancia (F'B"nisetun 
PJ1lii.U"BBII, P. PJ11II.U"BBII K P. typhoides, Sa=hllrun Dffic:inan.m). 

llunque los pastizales c:Ltentan c:m una alta presencia de legLvninosas 
nativas, todavía no se recmoc:e el valor de estas por los productores. 

Las prácticas de c:mservac:ión de forrajes estén muy poco di fundidas 
en 1-bnduras. El 16% de los ganaderos efectúa alguna práctica de 
conservación, el 74Y. de los casos la realiza a través de "guatera", el 
9"/. usa la caña en pie y el 8'/. la henific:ac:ión. 

Lh 90"/. de los productores SLvninistra sal común, mientras que sólo 
un 7"/. SLvninistra sal mineralizada. El· uso de sal mineralil::ada se hac:e 
más pronLU1c:iado a medida que al.AIIleQta el tamaño de los hatos. 

El LISO de suplemento como c:mc:entrado o melaza, etc:. no es una 
práctica di fundida. Solamente el 9"/. de los productores los utiliza. 
Los suplementos más utilizados a nivel del país son la melaza (34Y.), 
melaza-úrea (!!Y.), afrecho (39"1.) y c:mc:entrados comerciales (213"1.) .' La 
reserva más frecuente utilizada son los rastrojos. El 56% de los 
ganaderos practica esta forma. Los rastrojos más importantes son el del 
maíz, algodón y arroz. 

Ganadcn Seg~U1 inventario de 1983 eKistian 2 0695.000 cabezas de 
ganado vacuno, cerca del 56Y. de las existencias se c:mc:entra en seis 
departamentos• Olanc:ho (l!Y.), Yero (9"1.), Canayagua (9"1.), Cholutec:a 
(9"/.), Francisco l'brazén (9"1.) y Cortés (9"1.). Densidades elevadas (más de 
40 c:abezas/km2) se observan en Cortés, Cholutec:a, Canayagua, Copé~'~, 

Santa Bárbara, Valle y Ot:otepeque¡ baJa densidad (menos de 20 
c:abezas/lcm2) en Colón, Olanc:ho y Gracias a Dios. 

Las razas de ganado vacuno predominantes son criolla (49"/.), criolla 
K Bratman ( 26Y.) , Bratman H Pardo &tizo ( 9"/.) , Bratman, Pardo 9.Jizo y 
1-blstein (3"/.), Br-atman H Holstein (11Y.). 

Las explotadmes donde predomina el criollo son las de menos de 20 
'""· Dentro de la orientación de doble propósito, el cruce Brahnan x 
Pardo 9.Jizo parece ser el qLte reúne las preferencias del ganadero. 

Manejo del ganado y pasturas 

Solamente ::!8. 7"1. de las eHplotac:imes poseen corrales y 5. 7"/. 
"sh.ttes". Al respecto de los sh.ttes, la si tuac:ión es mala o regular en 
las e>cplotac:iones hasta 299 cabezas que c:mc:entra el 82"/. del ganado. En 
c:mjLU1to, de dichas explotaciones sólo el 5Y. tiene sh.tte. Lh 92"/. de las 
e>eplotac:iones c:Ltenta con potreros. El 55Y. de las explotac:imes posecu 
solamente hasta dos potreros, el 31Y. 3-5 potreros y el 14Y. posee más de 
5 potreros. 
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La deficiencia de potreros se encuentra en el estrato de menes de 
30 cabezas y en menor grado el estrado de 30-49 cabezas. A partir del 
estrato de más de 100 cabezas, la situación mejora, es decir, que más 
del 80"1. de las eKplotaciones cuentan con más de 5 potreros. El uso de 
cerca eléctrica no está nLIY di fundido. El 75Y. de los potreros no hace 
chapeadas o hace una sola, mientras que el resto realiza dos o más 
chapeadas durante el aRo. La poca atención al manejo adecuado de lcs 
pastos también se refleja en el bajo uso de fertilizantes. 

Con respecto al manejo reproductivo, en el 82"/. de las fincas se 
realiza el servicio libremente durante todo el aFio. El servicio 
estacionado (18"1.) es más elevado en el estrato de menos de 10 cabezas 
(31Y.) y en las de 500 y más cabezas (28'1.). Más de la mitad de las 
pariciones se produce durante el primer semestre del aFio en la mayor 
parte del pais. Variaciones en la época de lluvias, el manejo 
diferenciado del "parido y el t-arro", el mayor y menor uso de la 
práctica de destete, influyen en la distribución de los nacimientos 
dentro de las distintas regiones del pais. De acuerdo con la falta de 
control de servicios, las vaquillas generalmente quedan prefladas antes 
de haber terminado con un desarrollo adecuado. 

Solamente el 4Y. de lcs productores realiza un diagnóstico de 
prel'lez. A medida que aumenta el tamaño del hato, se incrementa el uso 
de esta práctica y el uso de un profesional para su realización. Les 
:indicas de preflez estén muy bajos. Se han reportado valores entre 
40-60"1.. En general, un 9"1. de los productores usan los servicies de 
diagnóstico veterinario de la asistencia estatal. Seg(U'l el tamaflo del 
estrato, la cifra varia entre un 3"1. (menes de 10 cabezas) y un 66Y. (1000 
cabezas y más). El grado de adopción de prácticas sanitarias es mayor 
en les estratos medianos y de alto número de cabezas. La curación del 
cmbligo, el ~o contra garrapatas, el tórsalo y en menor grado la 
vacunación contra la pierna negra, son prácticas realizadas por más de 
la mitad de los productores. La desparasitación y la vacLU'lación contra 
Septicemia, tienen LU'l alto nivel de ejecución en los estratos 
superiores. 

Solamente el 18"1. de los reproductores lleva alg(n tipo de registro. 
La práctica de llevar registros aLunenta a medida que aumenta el tamaño 
del hato. El 78"1. de los que hacen algún tipo de registro en la 
identificación del ganado, mientras que el 32"1. lleva inventario de 
garoado. 

Los registros de mayor importancia son llevados en menor 
proporcióm nacimientos (23"1.), mortalidad de terneros ( 18"1.), mortalidad 
en adultos ( 13"1.) y muerte de ganado ( 13"1.). 

Con respecto a la gestión económica, solamente el 25Y. lleva 
registros de gastos de operación, 21Y. registros sobre venta de ganado y 
el 20"1. registros sobre la venta de leche. 
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En los departamentos de la Costa Norte se encuentra aproKimadatnell'lte 
el 37"/. de las existencias de ganado vacuno, pero en ellas se concentran 
el 45:1. del destace registrado total del pais. Para ccmpensar dicha 
di ferenc:ia, por lo que la zona recibe ganado para destace proveniente de 
los departamentos de Copán, Comayagua, Olancho, Yoro y Colón. El mismo 
fenómeno oc:urre en Tegucigalpa. Oficialmente o en contrabando parte del 
ganado cerc:a de la frontera con El Salvador y B..latemala se trafica en 
pie hacia el exterior. 

l.ha explotación lechera especializada se ha formado en los 
departamentos del Norte, abasteciendo a las plantas lácteas en San Pedro 
B.Jla y La Ceiba. Esta zona produce alrededor del 85:1. de la leche 
pasteurizada consumida. 

En casi todos los departamentos del interior y del sur se conoc:e 
una migración estacional de ganado con fines de llevarlo a B..laymiles u 
otras zonas con reservas forraJeras. 

Umi taltes principales de la prail:dc!n ganadera 

l.ha serie de factores está limitando el desarrollo adecuado del 
sector pecuario. Estas limitaciones se presentan en los siguientes 
aspectos1 organización estatal adecuada para prestar los servicios 
adecuados al sector agropecuario, sistema crediticio el cual en la 
actualidad no permite la entrega masiva de préstamos a largo plazo a la 
mayoria de las explotaciones peqLtel'las y medianas, tenencia de la tierra 
para garantizar el meJor uso de tierras tanto agrl.colas como ganaderas y 
las poli. ticas adecuadas para el desarrollo adecuado y masivo en el campo 
de producción, ccmerc:ialización, crédito, extensión, tenencia de la 
tierra y de asociaciones de productores. 

Pasturas SBJtradas 

Especies pn!daninantes 

Como se ha sel'lalado anteriormente (Q.tadro 141, las especies 
predcminantes son Hyparrtlenia rufa, Panic:un maxinun, Cyuodon nlenrfuensis 
y en la altLtra Melinis minutiflora. En lugares adecuados, especialmente 
en la Costa Norte, están di fLndidas Brac:hiaria brizantha, B. nutic:a, B. 
radicans, B. ruziziensis, Digitaria dec:uiDns y E"chyrlcchloa polystac:hya. 

Los pastos de corte como A!nnisetum purpureun, P. pl.lrl1U'"BUII >1 P. 
thyptDides y Sac:charun officinarun son utilizados mas en las regiones de 
una sequl.a bien marcada. Gliricidia sepium, leucaBla leuccc:ephala y 
F'Ueraria phaseoloides están aprovechados en pequel'la escala. 

Ccn respecto a las deficiencias nutricionales durante las épocas de 
sequl.a prolongadas durante los últimos afies, los productores buscan 
mejores alternativas en pasto. Actualmente hay una demanda para 
~~ ct• 1\>-al gay.an.m, Brac:hiaria dec:uiD!ns, B. h..midicola, Oenctns 
ciliaris, variedades mejoradas de A!nnisetum purpureun, P. purpureun x 
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p, thypoidsB y de Pania.an ma>~inum y en ¡:::equeFía escala para legLuninosas 
forrajeras. 

Disp::nibilidad local de senillas y eMistencia de una industria de 
senillas 

Hcrlduras carece de una producción adecuada de semillas forrajeras, 
por lo tanto, los ganaderos prefier<?n var-iedades que se p.tedan propagar 
vegetativasnente o variedades de una alta producción de semillas 
seXLtales, las cuales adicionalmente se p.teden manejar sin mayores 
problemas cano Hyparrhenia rufa o Panicun ma>~inum. La di fusión de 
pastos y forrajes nuevos se realiza a través de los Jardines varietales 
del estado o a base de canpra en fincas particulares. A inicios del 
periodo de 1986, RecLtrsos Naturales empezó a desarrollar un programa 
para la producción de semillas forrajeras. La finalidad es entregar 
semillas básicas a posibles nul tipl icadores y gat-antizar los programas 
de desarrollo de fincas seleccionadas. 

Uso de fertilizantes en pasturas 

La fertilización de pasturas es una práctica poco realizada. En la 
mayorí.a de los casos sólo se Lisa Llrea, aunqLie representan deficiencias 
nutricionales (fósforo, potasio y azufre). Los pastos de corte se 
fertilizan más frecuentemente, pero tampoco a base de las necesidades 
nutricionales. 

Uso de otn::Js insunDs en pasturas 

El uso de los pastizales en la época de lluvias presenta 
subutilización y en la época seca sobrepastor·eo; en consecuencia, hay 
LUla mayor proporción de malezas en los potreros. El control de malezas 
se real.iza adecuadamente sólo en el 25Y. de las e>:plotacicnes. 
Trat.lic..i ex •alme11te se hace LU1H ctl-'pPa 11\allLoal o en e>: tensiones superiores 
se usa chapeadoras. El uso de her-bicidas es poco conocido y en la 
mayo.-ia de los casos, no se utiliza en forma adecLtada, debido, en 
términos generales, al desconocimiento de las plantas e}:istentes. 

Mét:cdos de establecimiento pr-edaninantes 

F'ara el establecimiento de potreros, generalmente se usa material 
vegetativo, realizando c01ro minimo LUla aradura y LUla siembra en surcos. 
En el caso de la siembra de semillas sexuales de Hyparrhenia rufa o 
Panicun m;udnun, se conocen dos formas de establecimiento: siembra al 
voleo en aradura y siembra en surcos. La siembra asociada con cultivos 
no tiene fll-tcha importancia en Hcrlduras. O::asionalmente, productores 
peqL~os y medianos realizan esta práctica en la zona ladera del Litoral 
Atlántico sembrando Panicun maxinum con mai z. 

Investigación actual 

F'ersalall Actualmente el Departamento 
cuE11t.:< con 26 técnicos profesicnales, los 
Jefatura Central, ocho regionales, Centro 
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Escuela Nacional de Agricul tural el nivel académico de los técnicos en 
mención es el siguiente: Ln Dr. Agrícola, dos M.Sc:., 11 Ingenieros 
AgrónOOlOS, ocho Agrónc:rnos y cuatro peritos agrícolas. También dentro 
del personal técnico mencionado tenenos las siguientes 
especializaciones: cinco en Pastos y Forrajes, dos en F'rodLtcción de 
Semillas Forrajeras y Lno en 1\lttrición Pnimal. 

Proyectos de investigación• Debido a Lna concentración de 
esfuerzos, principalmente se trabaja en el área de pastos, forrajes y 
alimentación de ganado. Ac:tLtalmente se están ejecutando cuatro redes de 
ensayos agronómicos: evaluación agronómica de gramíneas forrajeras (12 
ensayos: 2 tipo A y 10 tipo B) l evaluación agronómica de legLIIIIinosas 
forraJeras (9 ensayos: 2 tipo A, 7 tipo B) l evaluación agronómica de 
pastos de corte (l'eviiseb.m spp.) (8 ensayos tipo Bl; evaluación de 
mejoramiento de residuos de maíz a través de legL1111inosas ( 10 ensayos 
tipo B). Además se ha establecido Ln ensayo tipo C para evaluar el 
efecto de pastoreo de Pndr opogc:n gayanus en la al tLtra y Ln ensayo tipo D 
para medir económicamente el rendimiento de Digitaria swazilaudensis en 
la Costa Norte. 

Otra actividad es la prodLtcción de semillas. Este programa se 
realiza en todo el país (estaciones e>:perimentales) y en mayor grado en 
el Centro Nacional de Ganadería (0\G) y las estacicnes e>:periment<'lles 
cercanas a San Pedro Sula. Las especies a multiplicar sc.n Pndr IJI:IIJ9D1 
gayanus CIAT 621, Brachiaria decumbens cv. Basilisk, B. tunidicola CIAT 
679, Digitaria swazilandalsis, Cenc:trus ciliaris cv. Tarewinnbar, 
Chloris gayana cv. Argentina, Panicum maKilrun cv. Semper verde, 
f'Enniseb.m J1lrP..l'"E!UII cv. Zamorano 10, P. J1lrP..l'"E!UII >< P. thyphoides cv. 
Te>:as 9)5, Sac:charun officinan.m cv. Japonesa, Arachis pinto! CIAT 
17434, Centrosema ¡:ubesc:ens cv. Belal to, l't.tcl..-la pn..triens eel. variegada, 
Lablab pur¡:ureus sel. Zamorano, Nealotcnia wightii cv. Tinaroo, Clit:cria 
temat:ee, .Macn:Jptiliun atn::Jp..lrp..lr cv. Siratro, F'Uer"aria phaseoloides 
CIAT 9900, Zonlia sp. CIAT 5847 y Vigna l.lllbellata. 

En el campo de alimentación de ganado se realizan los siguientes 
trabajos: uso de Crescensia alata en la alimentación de vacas lecl"eras, 
uso de paja tratada de arroz suplementado con harina de hojas de Mimosa 
spp. en cabras, uso de harina de hojas de l...euc:aena leucoc:ephala en la 
alimentación de temeros, alimentación de ganado lecl"ero a base de 
"' .plCl<llP.Iltación y de f'Enniseb.m J1lrP..l'"E!UII cv. Zamoi-ano 10 durante la 
épcca de sequía. 

Prioridades de investigación• Los ensayos de la evaluación 
agronómica entran a su segLnda fase de evaluación y terminan durante el 
segLndo trimestre de 1988. De acuerdo con las necesidades del Proyecto 
FRCFCEASA (Programa de Fomento a la Producción Bovina y Sanidad Pnimal), 
la investigación en pastos y forrajes tiene que orientarse otra vez a 
investigaciones a nivel de finca, es decir, establecer y analilzar 
agronómica y económicamente sistemas de producción. Otros canponentes 
son consolidar el programa de producción de semillas, investigar cambios 
nLttricionales en praderas y buscar al tema ti vas de alimentación de 
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ganado en las zonas áridas de 1-bnduras. Para la realización de estas 
actividades están contemplados los fondos de Ff'CFCEASA, para un período 
de cinco años. 

CapacitaciOru La capacitación del perscnal se realiza de la 
siguiente manera1 cLirsos cortos o seminarios en el interior y cursos 
hasta medio año en el exterior. Los cursos cortos, donde participa todo 
el personal, tienen la finalidad de nivelar los conocimientos y pranover 
el intercambio entre ellos. Para el año 1988 se ha contemplado dos 
seminarios (presentación de trabajos realizados y discusión del plan 
operativo) y un curso sobre la prodLICción de semillas forraJeras o sobre 
la metodología para realizar investigación en fincas. Ccn respecto a 
entrenamientos en el exterior, se ha planificado capacitar dos técnicos 
en la producción de semillas, tres en el manejo de pasturas y dos en el 
manejo de suelos. 

Actividades prioritarias en la RIEPT 

De acuerdo con las necesidades de 1-b-lduras, la RIEF'T debería 
enfocarse a los problemas de zonas semiáridas y áridas y zonas de 
laderas en todos los ecosistemas. En el primer caso, la dificultad de 
obtener semillas afecta la eficiencia de Ln programa de investigación. 
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;:.ABI[STIDJ lE UB SIST'B'RS lE FRD a:IDII 13[1.'11\A 

EN EL lRPIDJ lE I'EXIDJ/ 

o o 
Armando Peralta 1'1. • y A"lgal RaiEIS s. '* 

El trópico de Méxic:o 

El territorio nexic:ano tiene una extensión cercana a los dos 
millones de kilónetros cuadrados (1'972.546). A la región tropical 
corresponde aproximadamente el 25% de la superficie nacional, es decir, 
50 millones de hectáreas y está situado entre los paralelos 14'~ 30'y 24° 
norte y los meridianos 86° y 110"' oeste. Agroecológicamente en esta 
región, se identifican dos grandes áreas (el trópico seco y el trópico 
túnedo), las cuales, en proporción variable, se encuentran comprendidas 
dentro de 15 estados del pais (O..~adros 1 y 2), y distribuidas a lo 
largo de la vertiente del Pacifico y del Golfo de Mé>Cico, ampliándose 
hacia el sureste a la mayor parte de Chiapas y de la Peninsula de 
Yucatán (Figura 1). 

F'bblación 

La población h..mana asentada en la región tropical según 
estimaciones derivadas del censo de 199) fue de 17.8 millones de 
habitantes (SFf', 1982). En general se observó que en la década pasada 
se negistró un marcado at.ureoto de la población urbana. El porcentaje de 
la t.•.JbJac.:ilin que está vivi.cudo en án~as ur-tx·.,.nas aumentó de ~52 a 44'l. en 
sólo diez años. La urbanización h"' sido más rápida en los Estados de 
Tabasco, Chiapas, Ver-acn.tz y C' .• ampeche, todo ello como consecuencia de la 
activida.d rx>trolc.>r-a que se ha der.oarrollado en estas entidades. Los 
centros de población de mayor- importancia en -la región cuentan con la 
st.tficiente infr-aestnJctut-a de servicios y de vias de carunicación aérea 
y ten-estre con la capital del pais, eje de la economia nacional (Fig~tra 

"') . 
Ecología de la región 

Fisiografla y litología 

La corteza terrestre q~1e corresponde al territorio mexicano se 
cuenta entre las más accidentadas del nndo, menos del 35% de la 
superficie del pais tiene una altitud inferior a ~JQ msnm y más de la 
mitad del territorio se encuentra a alturas mayores de lCJQO msnm. De 

* Coordinador, Programa de Forrajes y Pastos Tropicales, SI:>F:H/INIFPP. ** Director, Centro de Investigaciones Forestales y Agropecuaria en el 
Estado de Oaxaca, SC#iH/INIFPP. 



ahí que la to¡:xxJrafia del trópiLo pr·L.>Sente marcados cc..ntr·aste-.3 EHtre las 
llariLtt-as, depr-esione.\S y lflJilta.ias. E11 J.:-\ FigLu ·a 3~ s~ pt-E~~·nta LUl mapa a 
pequeña escala con lc':.'S principales LutidaUe:; fjsic..-...;~ráficas que e;\ nivel de 
subprovincias caracter·izan a la región (SFP, .t981). 

O.tadro l. Extetsión Gil km·•· de trópico seco en l·lé:üco. 

Estados 

Sinélloa 17.428 
Nayarit 27.621 
Jalisco 12.Ba 
Colima 5.455 
Michoacán 23.585 
Gt.terrero 38.500 
Da Haca 23.841 
Chiapas 18.472 
TamaLtlipas .15.965 
Veract·uz 11).922 
Yucatán 13.042 

TRCPICO SEDJ 207.653 

En ~~u·e;'l del 
estado 

(Y.) 

~J) 

!(X) 

16 
1((1 

40 
50 

25 
20 
15 

~JI <~Wf'~f.\ del 
trópico seco 

(Y.) 

8,4 
r5~2 

6~2 
2~6 

1.1,4 
18,5 
11,5 
8,9 
7,7 

6,3 

100,0 

Cuadro 2. EHtensión en km"'" de trópico 1--(tmedo en t·lé:üco. 
·---··----

En área del En ~u-ea del 
Estados estado trópico h.:unedo 

(Y.) (Y.) 

Campeche 51.8~ 100 18,0 
Chiapas 29.554 4<) 10,3 
Da Haca 23.841 2~1 8,3 
D..tintana Roo 50.350 !(X) 17,5 
San Luis Potosi • 18.854 :!.O 6.6 
Ver-acruz 61.893 85 21,6 
Tabasco 24.461 100 8,5 
Yucatán 26.298 6"7 " ~ 7 ,...::.. 

TRCPICO 1-lJ'EIXJ 2fi7.004 100,0 
·---
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..., ..., ..., 

SUBPROVINCIAS 

l. , u.&lllURA ca::nutA DI! IIAIA1'1.M. 
1 , m DI! LA SIPRA. 
1 .. MUI'T.U y C'.AI1&D.u 081. .... 
4 .., SIERRU ~ NAYARITAS • 
1t ,. SWULUI DI! LA C03TA DI! .w.JSCQ Y CCI.JIIIA. 
e ... vou:.ucD DE COUML 
T , a:aau...ERI COST'ERA DD. SUR. 
e , COSTAS CB. SUit. 
8 ,. ~C. DEL UI..U.a. 

M) , SIEMU Y' V.ti..&.D ~SE! 
11 •• SUR DI! PUOU.. 
IZ .- l..UOS T va..c.u.tl 011: AIU.ICUiC. 
13 .- u..uwRA eoS1'!RA TA"'en •PECA., 
1" ,. u....t.NUAAS T u:IIIDIO~. 

18 ,. Dl3CCIITINUIQlD SIERRA DI! TAIIMUPAS. 
18 .• IRM S!lltfi:A PU.IIDA. 
IT .-CARIO HUAXTECO • 
•• ,. OtD?'"'"&m. 
18 .• ~ IDilA DI! LOS 'TUXTL.Aa. 
20 .• ~ CIDS'T!RA VlltAC:RUZ.UIA. 
!1 ,. SIEIItA.S OIIUITAI.D. 
ZZ .- LLANURA T PIIUfTAIGS T'"P'd'o.S. 
U .• SIUtRU Da. HCIRT1I DI! CIUIIU. 
M .• A.L.'tOS DI! QUN.S, 
221 ,. S!VIRAS ~L SUJI: 11! CICIAN!i, 
ze .- OISO'JN'mCUlDI.D LL..U&JRA oa. lSTIIO. 
U .• DI:!Ciii*TD 'rntD LJ...AMJM COS'I'!RA DI! QUM3 Y OUA191M.A. 

ze ~ vau:.uco M CIJnNJ AMI!RICA. 
u .• DCSCI»fTDWWQaD DEI"iEW CZII11tAL r.: CKIAJIM. 
50 , SZ!JtRA 1 .,..~ 

31 .- CARIO T L.DNUIO;S Da CoUal'BJfa. 
32 , CAASO T\JCATECO. 
:SI ... COSTA I!!I.WA tll QUIJI'fUIA II:JO. 

Figura 3. Principales unidades flslogrriflcas a nivel de subprovlnclas en el tr6plco de M6xlco. 



Ccn e><e:epc:ión de las ár-eas cubier-tas po.- depósitos aluviales del 
Pleistoceno y del Plioceno en el Su.- de Sinaloa y en la Costa de 
Chiapas, en la ver-tiente del Pacífico pr-ed011ina el aflor-amiento de r-ocas 
metamór-ficas del Pr-ecámbico y del Paleozoico. Sobr-e el Golfo de México 
lo más car-acter-ístico es la p.-esencia de r-ocas sedimentar-ias mar-inas del 
Cenozoico y del Meso:mico (pr-incipalmente calizas, lutitas y mar-gas) que 
se les encuentr-a en el su.- de Tamaulipas, nor-te y sur- de Ver-acn.tz y en 
toda la Península de Yucatán. En el Estado de Tabasco y nor-te de 
Chiapas y Oa>1aca pr-ed011inan los aluviones del Pleistoceno y del 
Plioceno, mientr-as que en el centr-o de Ve.-acn.tz lo más car-acter-ístico es 
el pr-ed011inio de r-ocas volcánicas del Cenozoico y del Pleistoceno 
(pr-incipalmente andesitas, basaltos, r-iolitas y sus tobas) (Rzedowski, 
1978). 

CUma 

El clima en el tr-ópico me>:icano es heter-ogéneo, sin embar-go, de 
acuer-do con el sistema de climas de l<llppen madi ficado par-a las 
condiciones del país, es posible distinguir- que en la r-egión pr-ed011inan 
los climas A, caliente y h.:unedos y con ITLtcha menor- cuantía que los del 
tipo B o secos (Gar-cía, 1973). 

En el ár-ea del tr-ópico seco el subtipo* climático más difLITldido es 
el AHo (el más seco de los subh.:unedos), que ocupa gr-andes eHtensiones de 
tier-r-as bajas a lo lar-go del litor-al del Pacífico desde el sur- de 
Sinaloa hasta el Istmo de Tehuantepec: y en el centr-o de Chiapas. Sobr-e 
el Golfo de México el AHo se encuentr-a en el sur- de Tamaulipas, centr-o 
de Ve.-acn.tz y en el centr-o del Estado de Yucatán. El subtipo Pw1 
(inter-medio de los cálidos SLtbh.:lllledos) se pr-esenta en pequeñas por-ciones 
en las fajas coster-as de Nayar-it, GLter-r-e.-o y Qa){aca, en cambio el 
subtipo Bs1 (cálido y semiseco) se le ubica en la zona coster-a de 
Colima, en la cuenca baja del r-ío Balsas y en el e>:t.-eroo ne.-or-iental de 
la Pení nSLtla de Yucatán (FigLtr-a 4) • La pr-ecipi tac:ión var-ía desde 6f:l.) mn 
hasta 1200 mn, el 90"/. de las lluvias se distr-ibLtyen en Ll11a sola época 
del año dLtr-ante el ver-ano, en los meses de JLulio a Octubr-e. Las 
temper-atur-as medias anuales sobr-epasan los 24tt::, obser-vándose Ll11a 
var-iabilidad SLtficientemente baja a lo lar-go y ancho del ár-ea que 
per-mite clasificar- el r-égimen de temper-atLtr-a del SLtelo coro 
isohipe.-tér-mico. 

En el tr-ópico h.:lllledo el clima Am (caliente h.:unedo con lluvias en 
ver-ano) y el SLtbtipo Pw2 (el más h.:lllledo de los caliente SLtbh.:lllledos) son 
los pr-ed011inantes, la categor-ía Af (caliente y h.:unedo con lluvias todo 
el año) se pr-esenta en for-ma de Ll11a fr-anja que abar-ca par-te de Tabasco y 
Chiapas, aLITlqLte también como manchones en Ver-acn.tz y Oaxaca. Los 
índices pluviales aba.-can de 1200 a 4500 mn y las lluvias se distr-ibLtyen 
en Ll11 75% de los casos de JL111io a Oc tub.-e. Ll'l fenómeno impor-tante en 
las zonas de tr-ópico h.:unedo ubicadas sobr-e la ver-tiente del Golfo de 
México, lo constituye la pr-esencia de "nor-tes" o vientos de bajas 

* "Los SLtbíndices de las fór-ITLtlas climáticas de l':llppen significan 
di fe.-encias de valor-es" P/T <43.2 es AHCJ; F'IT entr-e 43.2 y 53.3 es 
Pw1 y P/T de 53.3 es Pw2 (Gar-cía, 1973). 
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temperaturas 
la temporada 
del verano. 
temperaturas 
1973). 

en los meses de llbviembre a Enero! las últimas lluvias de 
caen durante este periodo, pero son menos intensas que las 

La temperatura anual media oscila entre 24 y 27"'C con 
máximas de 'Z'1 y 35"'C y minimas entre 8 y 2ú'''C (Barcia, 

Q.lelCIB 

La Figura 5 nuestra esquemáticamente la distrib..tciOn general de los 
principales Ordenes de suelos que se encuentran en el trópico (F¡:(), 
1971). En el O..tadro 3 se lll..testra LUl cálculo aproximado de la extensión 
y distribt..tciOn de las LUlidades de suelos más importantes. Los Luvisoles 
y Vertisoles en su mayoria CrOmicos y Pélicos, respectivamente, tienen 
LUla alta saturación de bases, son fértiles y abarcan cerca del 48'1. del 
área total de los suelos de la región. Los Cambisoles que ocupan cerca 
del 25% del área y los suelos de Rendzina con casi el 11% de la 
superficie se caracterizan por poseer LUla fertilidad natural variable 
(Sánchez, 1976), 

O..tadro 3. E>:tensiOn en knP de los principales Ordenes de 
suelos en los trópicos seco y h.:unedo de Mi!>:ico, 

Orden 
Trópico Seco Trópico 1-l:unedo Total 

t<m2 knf! % 

Cambisol :;<).214 71.409 121.623 24,6 
Luvisol 44.299 76.89(1 121.189 24!'5 
Ver ti sol 66.664 46.919 113.583 22,9 
Rendzina 3.913 48.315 52.Z:.a 10,6 
Acrisol 13.904 ~.320 43.224 8,7 
Nitosol 24.859 3.0Cl6 27.865 ~5!16 

Gleysol 11.225 11.225 2!'~3 

Litosol 3.800 3.B..1(1 U !lB 

mr~ "21:11.653 '2!i11.084 494.737 

Los suelos Acrisoles y Nitosoles con el 8, 7 y 5,67. del área 
respectivamente, se caracterizan por el hecho de ser suelos profLtndos, 
meteorizados, de baJa fertilidad natural y con un alto porcentaje de 
aluminio. Los Gleysoles son suelos de mal drenaJe, inLtndables en todo 
el año, con problemas de microrrelieve y de baJa fertilidad natural. 
Los Litosoles generalmente son suelos asociados con rocas calcáreas, son 
de baJa fertilidad y presentan fuertes limitaciones qLtimicas y fisicas. 

El CUadro 4 concentra los datos del análisis de lll..testras de capas 
superficiales (0,25 cm) de los suelos representativos de varias 
localidades del trópico. La mayoria de los suelos presentan Ltn ¡j-1 (HdJ) 
por encima de 5 hasta 8,5. La pobreza extrema de fósforo se constituye 
en el corún dencminador de todos los suelos en la regiOn, el cual en 
algLtnos casos es inferior al nivel critico reccmendado (l"breno, 1978). 
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Figura 5. Tipos de suelo en el tr6plco seco y hlimedo de M~co. 



Cuadro 4. Propiedades físicas y quioicas de la capa superficial (0.25 ca) de los principales suelos del 
trópico de Héxico. 

------------------------------------------------------------------------
Propiedad Caobisol Luvisol Ver ti sol Rend:ina Acrisol Hi toso! Gleysol Li toso! 

Eutrico Cr6oico Péliro Ortiro Eutriro Eutriro 
--------

Arena Ul 50-55 51-55 IJ-18 25-37 62-81 50-55 7-10 22-27 
Arcilla (X) 25-32 28-30 59-69 22-35 4-12 b-15 58-65 46-49 
Liao Ul 25-26 21-26 19-24 18-30 15-32 20-33 12-28 32-39 
pH 5.6-6.6 5.0-8.0 1.6-8.1 7.1-8.0 4.5-4.9 4.5-5.6 7.1-8.1 7.1-8.3 
"o Ul 0.6-1.36 2.6-33.7 2.3-5.2 15.7-22.8 1.1-5.6 0.7-2.1 0.7-1.5 1.8-11.1 
p (ppo) 3.2-10.7 3.0-22.6 1.6-40 2.1-12.6 0.9-6.1 1.5-3.8 0.2-1.1 1.3-3.9 
Ca (ppa) 300-480 1016-5666 2535-16280 9200-12932 80-192 500-900 6500-12220 2200-11000 
K (ppo) 75-180 m-m 320-2800 120-203 lb-m 70-92 80-310 29-70 
"g (ppal 45-718 1202-5123 233-1624 130-933 4-2(10 25-36 160-1220 2.6-21.7 
Fe (ppa) 0.4-3.2 33-89 38-112 75-m 
Al (oeq/IOOg) 0.2-2.8 0.3-1.5 
CIC (oeq/IOOg) 7.7-17.5 15-38 14-92 28.7-32.3 4.2-11.2 4.1-5.9 41-56 28.4-35.1 
Sat. de Bases 1%1 37-41 42-46 55-120 39-42 lb-28 17-29 38-59 42-58 

-----------------------------------------------
Fuente: AnAlisis fisiro-quiaico del laboratorio de suelos del INIFAP. 

Vegetación 

La Figura 6 ilustra en forma esquemática la distribución de los 
principales tipos de vegetación en el trópico de Mé>:ico. 81 el área de 
trópico seco se distinguen por lo menos tres tipos de vegetación: a) el 
bosque espinoso, que es un bosqLte bajo que ocurre en cli.mas Bsl y i'w:J y 
SLts componentes son árboles espinosos caro O.tbata (Acacia C'f'llbispina), 
el Mesquite (Prc5Dpis laevigata) y el B.tach..unil (Pi1:hecelobiLm dulce) que 
son las especies más representativas. b) el bosque cadLtcifolio, propio 
de regiones de clima cálido (i'w:J) es dominado por especies arborescentes 
que pierden SLts hojas en la época seca del al'ío, que· por regla general 
oscila alrededor de seis rreses; las especies de los géneros Lysilana, 
llJrsera y·Ceiba son los más abLtndantes en este tipo de vegetación. e) 
el bosque tropical SLtbcaducifolio, que es Ltn bosque mediano que ocurre en 
climas cálidos del SLtbtipo l'wl, en el que hay m . .tchos componentes siempre 
verdes y otros que sólo se defolian por Ltn periodo corto, a veces de Ltno 
o dos n-eses; el árbol forrajero Ramón (Bn::ISinun alicastrLm) y los 
maderables Cedro (Cedrela meKicana), B.oacamote (Eht:erolobiLm 
ciclocarpun) y Primavera (RI::Jsededrcn dcnnell-snithii), daninan el 
paisaje de este tipo de bosque (Rzedcwski, 1978). 

Eh su estado natural ningLtno de estos tres tipos de vegetación es 
particularmente rico en especies forrajeras. Los bosques más al tos caro 
el SLtbcaduci folio se han e>:plotado en ganaderia sólo recientemente con 
el establecimiento de pradet•as artificiales a base de B.oinea (Panicun 
maKinun) y Jaragua (1-typarrhenia rufa). El bosque espinoso y el 
caduci folio son ricos en at-bLtstos forrajeros caro L.eucaena leucocephala; 
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así mismo, en el estrato herbáceo de estos bosqlles aparecen algllnas 
especies nativas de legllminosas de Centrcsema, Macroptiliun y Desmodiun Y 
de gramíneas como 13tJUtelc:ua, Cathestecun, l'l.llhenber'gia, Panicun e Hilaria 
(kkenn.;m, 1983 y De Alba, 1976). 

En el trópico túmedo sobresale casi como único el bosqlle tropical 
perenni folio. En el estrato arbóreo de este tipo de vegetación, los 

.Principales componentes son: Tenninalia amazcnia, SWietenia 
mac:rcphylla, Bn:lSinun alicastrun, Manilkara zapota y Dialiun guianense. 
Cano vegetación secllndaria aparecen entre otras, especies de Cecrcpia, 
Trena, Alvaradoa, Sp:nclias, kacia, Dialiun, Calliandra, lnga, etc. 
(Miranda y Hemández, 1963). 

La vegetación nativa del primer estrato, al igllal qlle en el trópico 
seco, no representa valor forrajero de importancia, de ahí qlle para 
fines ganaderos el bosqlle sea Sllstitllído por pastos como B.tinea (Panicun 
maxinum), F'angola (Digitaria decunbens), Estrella. de Africa (C:yuodon 
nlanfuslSis, etc. (De Alba, 1976). 

Tanto en el trópico seco como en el t....:uredo se distingLten zonas con 
problemas edáficos (acidez, mal drenaJe, etc.), en los qlle se presentan 
sabanas abiertas ccn componentes al'"bOI'"eos Cn!sc:entia sp., OJratella sp. 
y Byn;cnima crasifolia. En el estrato he!'"báceo los géneros de gramíneas 
mejor representados son: Paspalun, lfldro¡•gcl'l, Axc:nop.!S e lmperata. 
Entre otras plantas herbáceas abLndan principalmente especies de 
Cype!'"aceae, LegLuninosae y Canpositae, pero, salvo las primeras, no 
Jllegan papel de importancia en la biomasa de la cc:m..nidad (Rzeda.~Ski, 
1978). 

Descripciones detalladas de los tipos de vegetación de México y su 
clasificación PLteden ser encontradas en varias Pltblicacicrtes (Leopold, 
1950; Mil'"anda, 1958; Miranda y Hemández, 1963, y Rzeda.~Sici, 1978). 

Distrit:u:ión y te oa ~c:ia de la tierra 

En el C:Lladro 5 se obse!'"Van los tipos de tenencia de las actividades 
ganaderas qlle se desal'"rollan en el trópico mexicano, se distribL1yen de 
la siglliente manera: el 15.4'l. en forma ejidal. Y.el 82.1'l. en forma 
pl'"ivada. El resto se compone de Ln peqlleño porcentaje de 2.5'l. de 
tierras cc:m..nales y nacionales. En el análisis de los estratos se 
detectó qlle la proporción de peqlleños propietarios aLunenta a medida qlle 
se incr-ementa el rn:unero de vacas por empresa. Así por ejemplo, entre 1 
y 10 animales, el porcentaje de peqlleñOS propietarios es del 72.9"1., 
mientras qlle en el estrato de 161 a 300, el porcentaje es de 92"1.. En 
cambio, por encima de 1(1)(1 cabezas disminllye el nt:unero de éstos para 
pasar a dominar la forma del ejido colectivo (INIF', 1982). 
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Figura 6. Tipos de vegetacl6n en el tr6pico seco y hlimedo de M~co. 



Cuadro S. Porcentaje de distribución y tenencia de la tierra en el trópico de "e•ico. 
----------------------------------

Total de Ejido Ei ido Tierras Pequeña Terrenos 
Región predios individual colectivo comunales propiedad nacionales 

---------------------------------------------
Huastecas S07 10.4 3.0 1.8 84.6 0.2 

11-A Veracruz Centro 347 3.7 2.6 0.9 92.8 0.0 
11-B Veracruz Sur m 15.6 1.8 0.0 81.9 0.7 
III lstoo 46 17.0 2.1 0.0 80.9 0.0 
IV-A Chiapas Costa 172 7.6 4.1 6.4 79.0 2.9 
IV-8 Chiapas Centr? SI 13.0 S.6 3.7 77 o 7 0.0 
V Tabasco 22~ 8.~ 4.9 0.4 85.7 0.4 
VI Península de Yucat~n 146 I4.S 20.0 2.1 su 4.1 

TOTAL Trópico 1.174 11.0 4.4 1.7 82.1 0.8 
-------------------

Fuente: INIP (1982). 

Ccn respecto al tamaño del predio se enccntró (Cltadro 6) qLte los 
predios de mayor tamar;o se observaron en la PeninsLtla de Yucatén, ccn· 
195.4 ha promedio, tamar;o éste inUuenciado por la e>:istencia de predios 
ganaderos ejidales colectivos. 

Cuadro 6. Taoaño del predio, hato v coeficiente de agostadero. 

Región 

Huastecas 
Veracruz Centro 
Veracruz Sur 
lstoo 
Chiapas Costa 
Chiapas Centro 
Tabasco 
Península 

TOTAL Trópico 

Total de 
predios 

507 
347 
275 
46 

172 
SI 

m 
146 

1.774 

Fuente: INIP (1982), 

Total de Tamaño Total de 
hecUreas prooedio cabezas 

----------
SI. 703 102.0 so.m 
27.509 79.3 25.241 
21.m 106.1 28 o 977 
6.988 151.9 8.362 

17.725 103.0 24.465 
b.18b 111.3 3.670 

32.103 142.7 46.771 
28.534 195.4 14.366 

m.m 112.7 202.129 
-------------------

Cabezas Cabezas/ha 
pronedio 

------------

99.2 1.03 
72.7 1.09 

!OS. 5 1.01 
181.8 0.84 
142.2 0.72 

72.(1 1.6? 
207.9 0.68 
98.4 1.99 

113.9 0.99 

Los predios de tamaño promedio más chicos, se encuentran en 
Veracn.tz centro con 79.3 ha de promedio. En lo referente a tamaño del 
hato se observa que el l:otal de cab?zas promedio por ganadero es de 
207.9 en Tabasco, contra el mínimo de 71.0 y 72.7 en Chiapas centro y 

341 



Veracruz centro, respectivamente. Las hectáreas por cabeza varían entre 
1.99 en la Península, hasta o. 72 en la costa de Chiapas. Pero el 
promedio es de 0.99 ha/cabeza y es similar en Huastecas (1.05 
ha/cabeza), Veracruz centro (1.09 ha/cabeza) y en el sur de Veracruz o 
Papaloapan con 1.01 ha (INIP, 1982). 

Uso de la tierra 

En el prcmedio del trópico el 73"/. de la superficie disponible en 
los predios es Lttilizada en actividades netamente ganaderas, el resto 
del terreno es utilizado en actividades frutícolas y forestales. 

Tierras ganaderas 

En las áreas más secas del trópico, ccno la Cuenca baja del 
Balsas, las superficies destinadas a ganadería se encuentran cubiertas 
casi exclLtsivamente con pastizales nativos¡ apenas un 6"1. de los predios 
ganaderos disponen de algw1a superficie (0.~2.0 ha) cori praderas 
cultivadas. Lh bLten porr.entaje (73"1.) de estas pt-aderas, son CLtl Uvadas 
bajo irrigación con especies de gramíneas de cor-te y pastoreo. En el 
trópico típicamente tümedo, es decir en áreas coo menos de cinco meses 
de sequía, LU1 alto porcentaje ( 54"1.) del terreno destinado para la 
actividad ganadera, se encLtentra sembrado o ha sido sembrado con algt:n 
tipo de praderas CLtl tivadas, el resto de la tierra está c011puesto por 
pastos nativos ( INIP, 1982¡ CIWPC, 1983¡ CII'F'Y, 1983¡ CII'F'AS, 1985¡ 
INIFI'F', 1986) • 

Tierras agricolas 

Lh 68"/. de los productores dispone de este tipo de tierras, lo qLte 
resalta la importancia de la agricLtl tura c0110 actividad económica a lo 
largo de la región, observándose que las actividades agrícolas son más 
importantes a nivel de los pequeños prodLtctores ganaderos (1-5 cab), 
independient.emente del tipo de tenencia de tierra y régimen 
pluviométrico (INIP, 1982¡ INIFI'F', 1986). 

~ia 

En relación al parqL<e de tractores y cosechadoras e>:istentes en la 
región se pt-efirió no citar la información disponible, en virtud de que 
no es posible cuantificar lo e>:istente para fines ganaderos. Cabe 
anotar, sin embargo, que la disponibilidad de tractores a nivel nacional 
asciende a 152.319 Lnidades (81-'fiH, 1984). 

En el trópico, las regiones que destacan por SLt alto grado de 
tecnificación y disponibilidad de maquinaria agrícola son precisamente 
las áreas agrícolas tales c0110 "El Soconusco" en la Costa de Chiapas, el 
sLtr de TamaLtlipas, centro y norte de Veracruz, el SLtr de Sinaloa y 
algLnos distritos de riego c0110 el Valle de Apatzingán, Mich., e Istmo 
de Tehuantepec, Qa>:aca. 

Los precios de maquinaria e implementos agrícolas son constantes 
entre regiones, las variaciones que se llegan a enccntrar de una 
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localidad a otra obecede a fletes y gastos de transporte del eqLtipo. El 
precio pronedio de LUl tractor de 72 caballos de fuerza es de LIS$14.~-(x) y 
de LUl arado de tres discos y LUla rastra de 18 discos el precio es de 
LIS$1.500 y LIS$1.100, respectiv.;unente. El hecho de que la casi totalidad 
de la maquinaria y equipo agricola que se utiliza en ~xico sea de 
fabricación nacional, es LUl factor que inflLtye para que los precios 
observados sean relativ.;unente bajos, c011parados con los de aquellos 
paises que recurren a las importaciones (Rivas y Seré, 1986). 

Los precios de alquiler de maquinaria varian de LUla localidad a 
otraJ sin embargo, los precios más elevados se ubican en aquellas zonas 
de agricultura con alto grado de tecni ficación, en las qLte se cultivan 
productos horticolas de e>:portación coro Sl.tcede en el distrito de 
riego de Apatzingán, Michoacán, donde el alquiler de maquinaria coro el 
paso de arado y de rastra se cotizan hasta en 25 y 12 LIS dólares, 
respectiv.;unente. Salvo e>:cepciones, en el resto del trópico los precios 
de alquiler para la preparación de terreno, en particular, para el 
establecimiento de pastos, no sobrepasan respectivamente los 15 y 8 LIS 
dólares (CIAHUAS, 1986; INIFAP, 1986). 

Pra:ios de la tierra 

El precio de la tierra es muy variable en LUla misma región, 
dependiendo en gran medida de 51.1 ubicación, vias de conLUlicación, 
cubierta -vegetal, infraestructura, riego, fertilidad del Sl.telo y 
topografia, entre otros ·factores. En el Cuadro 7, se presentan los 
precios de la tierra para fines ganaderos en algLUlaS regiones del 
trópico. Los altos precios observados en algLUlas localidades 
tipicamente de trópico seco coro las castas de Jalisco y Colima, en 
algLUlOS casos casi independientemente de la cubierta vegetal, se deben a 
su alto grado de desarrollo y ComLUlicación y por la fuerte demanda y 
presión poblacional sobre esta cle~se de tierre~s. En el r·esto de le~s 

loce~lidades, los precios están más lige~dos con los factores 
anterionnEnte citados y con el tipo de vegetación que cubre el terreno. 

Los precios de productos e inSI.unos ganaderos, expresados en dólares 
corrientes (LIS), a tre~vés de los al'los no nuestran CC!IIlbios de importancia 
significativa entre loce~lidades. 

El precio en dóle~res del novillo gordo en pie, a finales de 1986 
estuvo en el rango LIS$0.62/kg en Niltepec, Oaxe~ca1 e~ LIS$0.78 en Isla, 
Veracruz y en 1-LiimangL<illo, Tabasco (Rivas y Seré, 1986). En el CLtadro 
8, se observa qLte los precios del ganado, a través de los años, 
consistentemente es mayor en algLUlas localidades del trópico h.:unedo, 
ello se debe en parte, a qL<e 1.; región CL<enta con mayor infre~estructura 
instalada (corrales de engorde y frigoríficos) y organización de los 
productores para le~ corrercie~lización de le~ came. La ce~ida de los 
precios de la came en 1985 y 1986, se explica por le~ CO'Ilbinación de 
factores coro debilidad de le~ demanda, redctcido ingre<"..,o y control 
oficial de los precios. 
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O.oadro 7. Precios de la tierra para fines ganaderos en 
algunas regiones del trópico de México (l..S dólares/ha). 

Area y región 

Costa de Jalisco 
Estado de Colima 
S..or de Tamactlipas 
1\brte de Chiapas 
S..or de VeracrLOz 
H.Jimanguill o, Tabasco 
Oriente y S..tr de Ycocatán 
1\breste de Campeche 

* Tierras agrícolas ** Bajo irrigación 

Pasto y/o 
Sabana Nativa 

4lX> 
1 . .:,.:;5* 

3!.C) 

170 
lJ(X) 
70 

125 
115 

Pasto Bosque o 
Mejorado Matorral 

800* 2(X) 

1666** !(X)(>* 
5.";.'(> 260 
730 14l) 
Y'. O 135 
120 53 
350 85 
180 72 

Fuente: Rivas y Seré (1985); CI~ (1986); INIFAF' (1986). 

En el e>Camen de la evolución de los precios reales de la came 
(O.tadro 8) se observa qcoe en el período de 1970 a 1980, debido a una 
tasa de demanda (4.11%) por came mayor que la producción (1.28"1.), 
provocó tendencias alcistas en los precios reales del ganado y de la 
came de bovino en pat·ticular (Rivas y Cordeu, 198.3). Sin embargo, a 
partir de 19B) el precio mostró una tendencia a la baja, agudizada ésta 
en el año de 1982 .por efecto de una secuencia SLocesiva de devaluaciones 
del peso frente al dólar, pero sobre todo, por L~1a ca.(da dt·ástica de la 
demanda, por la cn.sJ.s económica del país y la pérdida de poder 
adquisitivo de los salarios, que han obligado a la población a reducir 
en más de LU1 ~/. de SLI conSLuro de came de res. 

Cuadro 8. Evolución de los precios'· del ganado en localidades del 
trópico de México, 198.3-1986 (l..S dólares/kg). 

1983 1984 1985 1986"' 
Localidad 

Ca me Leche Ca me Leche Ca me Leche Came Leche 

Apatzingán, Mich. (1.91 0.25 1.19 0.29 1.02 0.26 0.71 0.24 
Iguala, Gro. o. 76 0.23 1.50 0.27 l.((l O.Z2 0.69 0.20 
TehLoantepec:, Oax. o. 76 0.21 1.Z2 0.22 1.08 0.21 0.65 0.20 
Arriaga, Chis. 0.87 0.17 !.18 0.25 1.17 0.21 0.72 0.17 
Tu><pan, Ver. 0.92 0.18 !.12 (>.21 1.06 0.20 1). 73 0.18 
Isla, Ver. 0.94 0.18 1.14 O.Z2 0.98 O.Z2 0.78 0.20 
1-t.limangui 11 o, Tab. 0.90 0.19 1.51 0.23 1.10 0.23 0.78 1).21 

1 Precio de novillo gordo en pie. 
"' Precios del mes de Oc:tubre. 
Fuente: Rivas y Seré (1986); C II-'H.I'-)5 (1986) l Cl?'a:C (1'7136); INIFAF' (1986). 
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En cuC~nto a la leche, los pr-ecios absolutos pagados al productor 
desde 19B3 se han mantenido estables y con poca variación entre 
localidades y años, no obstC~nte, en el año de 1986 se nota una baja en 
el precio de este producto (Cuadro 9). Cabe señalar que, a pesar de la 
crisis económica del país, el gobiemo ha seguido eri los últimos afies 
una poli tica de precios acordes a los costos de producción de lect-e. 

Q.oadrc 9. 
bovino a 
1972-1983. 

Precios 
nivel 

reales de came 
de productor 

y lect-e de 
en MéHico, 

Pesos/kg (199:1) 
Año 

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

Precio bovino* 

52.:.!8 
59.22 
~.97 

56.59 
53.56 
48.73 
61.04 
62.21 
54.1)4 
49.07 
51.96 
44.46 

* Precio de came en CC~nal. 

Precio lect-e 

8.70 
9.34 
9.41 

10.19 
9.39 
9.14 
8.82 
8.73 
8.46 
9.00 
7.93 
6.86 

Fuente: SPR-l, Estadísticas del sector pecuario, 
varios años. 

La evolución Clflual del precio real de la lect-e pagada al pt-oductor 
en los últimos diez afies (Q.oadrc 9), nuestra L~la tendencia a la baja a 
partir de 1982. Esta tendencia en gran parte se debe a L~ control 
oficial rígido del precio de la lect-e, eliminación casi total de 
subsidios y de apoyos a la producción y por las crecientes impor-taciones 
anuales de lect-e en polvo para su rehidratación y venta a precios 
populares de 30 a 50'/. més bajos que el precio oficial. De ccntinuar 
esta tendencia y combinación de factores adversos a la prodLocción, es 
rruy posible que en el corto plazo esta actividad se decapitalice y la 
producción entre en una franca contracción. 

En relación a los fertilizantes, cabe aclarar que, debido a qLoe se 
encuentran bajo control del Este~do a nivel de país, los precios de estos 
no cambian de una localidad a otra. Se observa que los precios de los 
fertilizantes a través de los años, mostraron nuy pocos cambios, ademés 
de que comparativamente estuvieron muy por debajo de aquellos e~lcanzados 
en otros países de Anérica tropical (Rivas y Seré, 1985; INIFI'F, 1986). 
Esta situación permaneció estable hCista el año 1985, a partir del cual 
se observó que los precios de los fertilizantes registraron una 
tendencia a la baja, posiblemente como resultado de la reducción de los 
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pr-ecios intemacicnales del petróleo y/o por la acelerada tasa de 
devaluación de la 1101eda f!Exicana (arriba del 1C•)'l.), fenóf!Enos ocurridos 
a finales de 1985 y acentuados en 1986, La evolución del pr-ecio de 
algunos fertilizantes y el cambio porcentual ocurrido durante el periodo 
de 1983 a 1986 se presenta en el D..tadro 10. 

D..tadro 10. Evolución de los precios de algLUlOS fertilizantes en México, 
1983-1986 (LG dólares/kg). 

Fertilizante 1983 

Urea 0.09 
Superfosfato triple 0.11 
Superfosfato simple 0.05 
Cloruro de Potasio 0.13 

1 Pr-ecios del mes de Oc:tubre, 
Fuente• Rivas y Seré (1985)' 

1984 1985 

0.10 0.(19 
0.11 0.11 
0.05 0.05 
0.13 0.13 

INIF~· (1986). 

19861 

0.(16 
0.07 
0.(13 
0.09 

1986/B3 
'l. 

0.67 
0.64 
0.60 
0.69 

Para una f!Ejor ilListración, en el Cuadro 11 se muestran los precios 
de prodLictos e inSLunos ganaderos en tér·minos relativos, es decir, los 
precios en fLUlción de LUl precio base, oue en nLiestro caso es el pr-e:cio 
del ganado, Esto, coo el fin de evitar distorsicnes cono las tasas de 
cambio en los precios absolutos e>:presados en dólares (Rivas y Seré, 
1985). 

Cuadro 11. Precios relativos de ganado bovino con respecto a precios de productos e insumas ganaderos en 
localidades del tr6pico de "é•ico. 

------------------------------
Productos Fertilizantes "ano de Obra Tierra "aquinaria Cultivos Coabustible 
ganaderos (salario/ (unidad/ 
( lt/kgl (kg/kgl 100 kgl (ha/1000 kgl 10.000 kgl (kg/kgl (lt/kgl 

Localidad ---- ---- -----
Super Salario Precio 

Leche Urea fosfato trabajador venta Tractor Arroz Gasolina 
triple peraanente hecUrea 70 HP 

-------

Arriaga 5.60 12.20 10.49 1.12 5.59 0.94 5.58 6.10 
Iguala 2.75 11.90 10.28 1.10 n.d. n.d. n.d. 6.00 
Isla 4.50 9. 77 8.44 0.61 2.80 0.75 2.21 5.09 
Tabasco 3.23 12.93 11.11 1.42 8.89 1.27 n.d. 6.96 

-------------- ---------
Fuente: Rivas y Seré (1986). 
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Estacialalidad da prec:ics de pr-cdUI:tcs per:uariDB 

El precio del gev1ado en pie se encuentra sujeto a los cambios 
estacionales del aFio. En la époc:a sec:a (noviembre a mayo), la escasez 
de forraje obliga con mayor severidad al productor de ganaderia de cria, 
a vender su ganado, incrementándose asl. la oferta de animales destetados, 
vac:as de desee: he y animales flacos, con lo CLial disminuye SLI precio de 
venta. El problema en SLI conjunto c0110 es obvio, se acentúa en las áreas 
del trópico sec:o. 

El precio del ganado gordo en pie se encL1entra menos SLtjeto a 
variac:iones.estacionales de disponibilidad de forraje, porque el proceso 
de engorde es llevado a cabo en corrales de engorde y en áreas de 
praderas cultivadas, en zonas especializadas para este fin c0110 la zona 
de las H . .1astecas, y porque, en cierta forma, el precio del ganado gordo 
en pie es regLilado, por el Estado (Canisión Ejecutiva de la Carne, 1979). 

En relación con la evolución de los precios de ganado bovino en pie 
y canal en Industrial de Abastos (IDA) en la déc:ada pasada, se 
registraron fluctuaciones en novillos h..1astecos de primera calidad, ya 
que es el tipo de bovino qLie regula los precios en los principales 
centros de abasto, en base a la preferencia de la demanda. Para 
novillos rendidos en pie, se advierte una tendencia ascendente de 1971 a 
1974, con LUla considerable estabilización dLirante 1975 y 1976, LUla 
espectacular alza en 19n y 1978 COTIO efecto de la devaluación mc:netaria 
y la presión de la demanda del mercado de exportación. D..1rante 1979 y 
gran parte de 19B..1, se mantuvieron los pt-ecios con cambios poc:o 
significativos por efecto del programa oficial de abastecimiento de 
carne y restricción de permisos de e>:portación que permitieron LUla 
adecuada oferta al mercado nacional. Sin embargo, en 1981 y dentro del 
conte>:to inflacionario que acusa la economl.a meHicana y por las 
presiones de la Ccrtfederac:ión Nacional Ganadera, los precios se 
incrementaron drásticamente (Sc:hiavo, 1983). 

En relación a la evolución de los precios absolutos de canales 
h..lastecos de primera en IDA, se observa que aumentaron en forma 
sostenida de $16.00 kg en 1973, a $46.~) el kg promedio pal-a 1980' en 
agosto de 1981 los precios oscilan entre $65.0Cr-66.00 el kg, o sea LU1 
incremento del 407 .3"/. considerando de 1973 a mediados de 1981. 

Las variaciones mEnSLiales en el precio del ganado en pie observadas 
en el D.tadro 12, son más el reSLil tado de los efectos inflacionarios y de 
devaluación de la mc:neda qLie de influencias estacionales de oferta y 
demanda del producto. La intervención del Estado en el control de los 
precios en canal y las reservas de ganado rendido para regL1lar el abasto 
en fec:has y époc:as crl. ticas ha sido determinante en el comportamiendo 
observado de los precios. 

La fijación de precios oficiales para la comercialización cie 
canales en IDA y la escasa dinámica de los precios reales del ganado en 
pie, acentuada desde el aFio de 1985, ha propiciado por incosteable el 
total retraimiento de esta actividad en particular de la engorda en 
corral. 
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Cuadro 12. Evolución anLtal y tendencias mensuales del ganado, 1980--1985 
($/kg)1. 

Mes 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Enero 31.00 35.50 46.00 92.01) 160.00 3CQ.OO 
Febrero 31.50 36.00 46.(1(1 94.00 190.(Q 325.CQ 
Marzo 31.50 :s7 .(Q 50.t"x) 98.00 :<X:l(l • (l(l 330.(Q 
Abril za.o) :!8.00 52.tXI !OO.t"x) 210.(Q 330.00 
Mayo 32.00 38.50 57.00 100.CQ 215.t"x) 320.((1 
Junio 32.t"x) ::-s. 50 57 .(X) 105.(1(1 .22(1.(1(1 320.00 
Julio 32.50 39.01) 58.00 115.00 2.25.(1(1 320.00 
Agosto 32.50 39.(X) 62.(1(1 12.2.01) .235.01) 320.(1(1 
Septiembre 34.00 39.50 65.(1(1 125.t"x) 250.00 340.00 
Octubre :!">4 .(1(1 40.00 7(l.(X) 125.(M) 251).(M) 340.00 
1\bviembre ::!'4.00 40.((1 70.(1(1 127 .(1(1 225.(X) 340.0) 
Diciembre 34.(Q 41.00 75.00 131.00 270.00 ~..qt).(M) 

1 Precio de novillo gordo en pie tipo 1-l.tasteco. 
Fuente: CIPH...I!\8 (1986). 

Al respecto, en México se dispone de 9.879 corrales de engorda con 
una capacidad de alojamiento de 1'725."370 cabezas. Sin embargo, a 
principios de 1987, por los problemas anteriormente citados, las 
existencias de ganado bovino en los corrales de engorda ascendían a 
~-.64.459 cabezas, eqLtivalentes al 21Y. de la capacidad total instalada 
<~. 1987). 

O::men:::ialización de carne y leche 

La comercialización de ganado bovino se caracteriza por su alto 
grado de intermediarismo, señal.éndose qLte mientras el criador y 
engordador obtienen apro>:imadamente el 9 y 23"1. de las utilidades que da 
una res en un período no menor a los :!6 meses, los intermediarios 
obtienen el 33"1. de las ganancias en un plazo má:dmo de 15 días (D..tadro 
13). 

La fiLtl tiple composición de las cadenas de intermediarios, se 
aprecia en canales de comercialización clásicos de la ganadería de carne 
en el trópico, como lo constituyen el fluJo de becerros de la costa del 
Pacifico en trópico seco a la región de las 1-l.tastecas*; su envío a 
Ferrerías, entrega a tablajeros y posterior destino al consumidor llegan 
a intervenir entre 7 y 8 intermediarios di fet-entes (Schiavo, 1983). 

En cuanto a la comercialización del ganado bovino se ha determinado 
qLte en 
vendEn 
bulto, 

el trópico el 61Y. 
a intermediarios. 

lo que les hace 

de los criadores y el 74Y. de los engordadores 
El 65Y. de los criadores venden sus becerros a 

perder por esta vía gran parte de SLI valor. l'lb 

* Región geoeconómica del país qLte abarca porciones de los Estados de 
Veracntz, Hidalgo, Tamaulipas y San Luis Potosí, principalmente. 
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sucede lo miSITO ccn los engor-dadores que venden en un 71.8"1. de los casos 
por- peso. En este sentido se puede asegur-ar- que es el cr-iador- neto 
qLtien más sufr-e en este pr-oceso desde el punto de vista de sus ganancias 
( INIP, 1982; Abr-aham, 1983). 

Cuadr-o 13. Beneficio eccnómico obtenido en difer-entes etapas de 
comer-cialización de bovinos de carne. 

Ccncepto 
Utilidad Inver-sión 

en$ % de tiempo 

Cr-iador- 310.00 9.33 20 meses 
ter-. inter-mediario 161.73 4.87 4 días 
2o. inter-mediario 207.00 6.23 4 días 
Engor-dador 768.25 23.12 18 meses 
Comisicnista OO.CX> 2.41 4 días 
Introductor 312.25 9.40 2 días 
IndLtstrial de Abastos 105.61) 3.18 1 día 
Transportador 92.50 2.78 1 día 
Viscerero Distribuidor 153.20 4.61 1 día 
Viscerer-o Detallista 203.80 6.13 2 días 
Detallista 928. ::'(_) 27.94 1 día 

lOTA.. 3,322.83 100.00 

Fuente1 Tomado de Abr-aham (1983). 

La minimización de la acción de los intermediarios, tiene L~ 

valioso antecedente a nivel r-egicnal en la organización esU.':Jl<?Cida por 
la U"lión Ganadera del Estado de Tabasco, la cual aglutina el '!:'·'l. de los 
pr-oductores y coordina la venta masiva de carne, mediante el envío de 
canales a los principales centros de ccnsumo, fL~damentalmente a la 
ciudad de México. Para ello, cuenta ccn infraestr-uctur-a de tr·2nspor-te, 
empacadora y oficinas de ventas en origen y destino (Schiavo. 1SB3). 

En cuanto a leche, el 92'1. de este producto que se produce en el 
trópico pr-ocede de ganado bovino no especializado. El destino de la 
pr-oducción es venta en forma "br-cnca" por el 57"1. de las explotacicnesl 
ccnsumo familiar 31%, industr-ialización 8"/. y el resto la otor-gan a los 
trabajadores (4%). Los canpradores en su mayor-ía sen intermediar-ios 
(46%) que revenden el pr-oducto a queserías. Le siguen en importancia 
las ventas directas a los canpr-adores (26%). De manera general, se 
obser-va qLte en la región e>:isten sistemas dominados por L~a alta 
intermediación, originada en gr-an parte por la falta de organización de 
los productores, dado que en la mayor-ía de los casos no cuentan con 
infr-aestr-uctura, ni conocimiento del mer-cado, ni apoyo estatal. Estos 
factor-es son deter-minantes en la baja rentabilidad de las e>:plotaciones, 
la descapitalización de los productor-es y en la desestimulación de esta 
actividad ( INIP, 1982; INIFPI", 1986). 
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Prioridades ~icnales 

Las prioridades y estrategias de desarrollo agropecuario del 
trópico mexicano, se encuentran c:cntenidas en el plan nacienal en el 
cual el desarrollo rural integral es primordial. 9..t objetivo 
fundamental es el mejoramiento de los niveles de bienestar de la 
población rural, mediante la plena utilización de SLI fuerza de trabajo y 
de los recursos natctrales y financieros dispc:nibles. 

Las metas establecidas en el Programa Nacienal de Desarrollo F\\.lral 
Integral 1985-1988, se relac:ienan cen el bienestar social, la reforma 
agraria, la producción rural y el empleo e ingreso que generan. Las 
metas de producción traducen el ccmproniso de alcanzar la 
autosctficiencia en los granos básicos, reducir la dependencia e>:tema en 
el resto de los bienes alimenticios, mantener el nivel de e>:portacienes 
primarias y ampliar y fortalecer el empleo e ingreso rural (SARH, 
1985b). 

Crédito 

El aporte del sistema bancario mexicano al sector agropecuario pasO 
de 7'071 millones de pesos en 1970, a 18'700 millones en 1982, 
registrándose un incremento medio artctal en términos reales del 8.4Y. en 
el lapso. En este período, el 70Y. de los créditos se destinaren hacia 
el SLtbsec:tor agrícola, el resto se orientó a las actividades pecuarias, 
agroindustriales y a otros servicios cO'Tlplement,.rios. En SLI mayoría, 
los fondos se utilizaren para capital de trabajo. A la actividad 
ganadera se canalizaron créditos dctrante 1970, por un total de 1'439 
millones de pesos y de 4'821 millones en 1982, lo que originó un 
incremento medio anual real de 10.6Y. (SARH, 1985b). 

Los Fideiccmisos Instituidos en Relación con la Pgricul tura (FIRA) 
en el Banco de México, con el fin de promover la producción y 
prodctctividad a través del incremento de la eficiencia interna de las 
explotac:icnes ganaderas, realizaron en 1984 operaciones en el país por 
valor de 125'394.8 millcnes de pesos, equivalentes al 35Y. de un total de 
$360,200.9 millones, representando las operacicnes de los últimos cinco 
años el ?TI. del monto total desc:cntado (Banco de Mé>:ico, 1985). 

Del monto total del apoyo financiero otorgado hasta 1984 al sector 
pecuario, el 48"1. se canalizó cc:m:J préstamo refaccicnario para mejorar la 
estructura y favorecer la capitalización de ese sector mediante el 
incremento de los hatos y del equipamiento y mejoramiento de las 
empresas. Para asegurar la operación rentable de las explotacicnes 
FIRA, también ha participado en la concesión de financiamiento de 
habilitación o avío a las empresas ganaderas, el qLte se estima en 52"1. 
del volLvnen total operado para el fomento de la ganadería. Dentro del 
SLtbsec:tor ganadero, la participación de FIM durante el período 
1956-1984, fue de 60Y. para la ganadería bovina pr·odúctora de cat-ne y de 
doble propósito, 18"1. para el f011ento a la lechería, y 22"1. para el 
desarrollo de la porciCLtl tura, avicultura y ovir1ccul tLwa; c"be destacar 
el apoyo crediticio especial que, tanto la lecteria cano el SLtbsec:tor 
especies rrenores, ha venido teniendo a partio- de 1977. Las metas de 
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operación en 1985 para el fomento de la ganadería sen de 140,(11)0 
millones de pesos, que representan el 35Y. de los apoyos financieros 
programados por FIRA para este al'lo y qLte significan un incremento a 
precios corrientes de 65Y. con respecto a 1984 (Banco de Mév.ico, 1985). 

Investigación agropecuaria y forestal 

En el país existe una infraestructura científica y tecnológica 
desarrollada en su mayoría por el gobierno federal, que se ha orientado 
principalmente a la agricul tLtra con menor atención a la ganadería y la 
silvicultura, y prácticamente nula al resto de las actividades del 
sector (SPEiH, 1985b). 

Desde la perspectiva de la investigación, es posible detectar 
diversos problemas técnicos, económicos, sociales y culturales que 
frenan el desarrollo agrícola, pecuario y forestal del trópico mev.icano; 
entre éstos podemos destacar como más importanteS los siguientes! a) 
las dos áreas agroec:ológicas del trópico (seco y húmedo) se caracterizan 
por una gran variación de tipos de suelo y climas, con topograffa 
accidentada y altitudes variables, lo cual implica la bl:tsqueda de 
tecnologías específicas para cada caso; b) la agricultura predcminante 
es de temporal; la variable precipitación pluvial y la mala distribución 
de las lluvias, originaL~ alto riesgo de siniestrabilidad de los 
cultivos temporales; a nivel regional, existe escasez de semillas 
seleccionadas y . mejoradas para el trópico, faltan inSLvros y equipos 
eficientes para la protección de los cultivos contra plagas y malezas; 
por otra parte, también sen serios problemas el deficiente maneJo, y la 
falta de protección y conservación del SLtelo; e) adicionalmente la 
producción pecuaria enfrenta problemas como la falta de tecnologia 
adecuada y de material genético específico; además de la prevalencia de 
enfermedades en el ganado y la escasa receptividad de la tecnologia por 
parte de los productores ( INIA, 1982; SPEiH, 1985a). 

En cuanto a las prioridades de la investigación agropecLtaria que el 
gobierno federal ha puesto en el trópico para la solLtción de los 
problemas anteriormente citados, se observa que el énfasis está puesto 
fundamentalmente en cultivos agricolas y productos pecuarios 
considerados como básicos para la alimentación de la población. Asi por 
ejemplo, en 1985 el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y 
Agropecuarias ( INIF~) realizó en el trópico 3.429. e>eperimentos de 
investigación agricola y pecuaria. El 74Y. de los e>:perimentos 
establecidos correspondieron a programas de cultivos, el 26Y. a programas 
de producción de came y leche y el resto a disciplinas de apoyo a la 
investigación. 

Cel total de las investigaciones (661 e>:perimentos) realizadas en 
apoyo a la producción pecuaria en el trópico, el 60Y. fueron sobre 
producción de came y 40Y. sobre producción de leche, Por disciplinas, 
el 36Y. fueron en forrajes, el 21Y. sobre reproducción, el 18"1. en salud 
animal, el 14Y. para nutrición, el 8"/. de genética y el 2"/. sobre manejo de 
pastizales (SPEiH, 1985a). 
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En recursos h.unanos, el INIFI'P tiene el 31/. de su personal 
investigador (1476) ubicado en las áreas del trópico. De este personal, 
sólo un 28'/. cuenta con estudios de posgrado (maestría y doctorado). Por 
otro parte, se tiene que apro>cimadamente el 45:1. de los investigadores 
posee menos de cinco años en la institución. El problema de escasez de 
personal ccn e>eperiencia en el trópico es más agudo en los programas de 
producción animal. En el O..tadro 14 se rruestra el nt:unero de 
investigadores por P.rograma, cultivo y producción animal en la región. 
Del total, apenas I..U'l. 32'/. de los investigadores correspcnde a programas 
de producción de came y leche, 

O...adro 14, N.:unero y 
principales cLtl ti vos 
INIFI'P ( 1985) • 

distribución de investigadores de los 
y productos pecuarios eh el trópico, 

O..tl ti vo - F'rcx:lucto 

Maíz 
Arroz 
Sorgo 
Frijol 
Soya 
Ajonjolí 
Cocotero 
Henequén 
Frutos tropicales (limón, mango, papaya, etc.) 
Frutos hortícolas (Chile, Sandía, etc.) 
Otros cultivos agrícolas~ y apoyos"' 
Came 
Leche 
Otros productos pecuarios ... y apoyos"' 

No. de 
Investigadores 

64 
16 
11 
29 

6 
18 
12 
6 

29 
15 
43 
66 
69 
28 

412 

1 Considera cultivos y productos pecuarios de menor importancia 
que los enLUlCiados. 

"' Considera personal científico en posiciones de supervisión y 
de apoyo a la investigación. 

Fuente 1 SPfiH ( 1985a ) • 

En el año de 1986 el gobierno federal, a través de la SPfiH, 
autorizó al INIFI'P el ejercicio de 29'587.594 millones de pesos. El 27'/. 
del presupuesto fue asignado para investigaciones agrícolas y un 8'/. fue 
para investigacicnes pecuarias en el trópico. El área del trópico 
h.:unedo obtuvo el 63'/. de los recursos operados en la región (Olmedo, J., 
1986¡ comLnicación personal), 
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Dispcr1ibilidad y calidad de carreteras en la n;¡gic!n 

En la década de los 70 la red nacic:nal de carreteras cc:ntaba cc:n 72 
mil km, no obstante, sólo el 8"1. de las localidades del pais se 
encc:ntraban coTulicadas. A partir de 1972 se intensificó la red de 
carreteras de bajas especi ficacic:nes, cc:n lo que se logró invertir la 
composición de la red, ya que en 1970 la superficie pavimentada 
representaba el 58"1. de la lc:ngi tud total, mientras que, en la 
actualidad, equivale a sólo el 301. de los 220 mil km e>:istentes. De 
esta forma, el porcentaje de población ccm.~nicada se ha incrementado 
casi en B:lf. (SPfiH, 1985b' INIFI=P, 1986). 

El desarrollo de la red caminera ha sido heterogénea en el pais. A 
nivel nacic:nal, los 2."-) mil km pavimentados sólo equivalen a 0.12 km"' de 
superficie. En en s.cr del pais, los Estados de Colima y Yucatru-., 
respectivamente cc:n 0.20 y 0.18 km/km"', sen los que mejor 
infraestn..u:tura carretera presentan en la región, en cambio los Estados 
de Oa>:aca y a.cerrero destacan por alcanzar valores por abajo de los 0.05 
km/km"' (SFP, 19821 INIFI=P, 1986). 

De manera general, las ccm.~nidades n..crales aún no están satisfechas 
en s.cs necesidades de la red caminera, sobre todo en aquellas zc:nas de 
topografia accidentada en dende los caminos de acceso sen aC:1n 
necesarios, dada la dispersión de la población en el medio n..•ral. En 
atención a esta necesidad, el gobierno federal cc:njL~ntamente cc:n las 
entidades federativas, dará prioridad a la cc:nstn..ccción de caminos de 
penetración y ccm.~nicación de áreas productivas, ampliando su cobertura 
y reforzará las actividades de cc:nservación y rehabilitación de las ya 
existen tes ( SPfiH, 1985b) • 

Progranas del GDbierno Federal para el desarrollo agropecuario del 
trópico 

El Programa Nacicnal de Desarrollo f\\.cral Integral UJ(.'f\1-1, 1985b), 
señala que el objetivo del aumento en la producción agropecuaria es 
incrementar la producción y productivid.'ld de las actividades económicas 
del medio n..cral y propiciar s.c integración bajo -el cc:ntr-ol de los 
productores organizados, cc:n base en la explotación óptima de los 
recursos naturales, para incrementar la generación y retención del 
e>:cedente ecc:nómico, acelerar la capitalización de las L•lidades 
productivas y la autosuficiencia en granos básicos, dando prioridad a 
los ejidatarios ccm.~neros y peqLieños propietarios organizados dedicados 
a la producción de alimentos básicos y a los que se ubiquen en áreas de 
temporal. 

Los proyectos especi tices del FR~I para los fines antes 
citados, señalan que de acuerdo cc:n la estrategia del di?'".>Brrollo n..•ral 
integral, la ejecución de estos proyectos se orienta a redefinir 
procesos productivos; revertir las tendencias en las relacic:nes 
socioec:c:nómicas; incrementar la formación de capital, modernizar e 
integrar las actividades prodL<ctivas: disminuir la dependencia 
alimentaria y tecnológica y redistribuí r cc:n mayor· equidad la riqueza 
social. Los proyectos más importantes sen: 
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Desarrcllo del trópico túnedo1 El objetivo es desarrollar el 
trópico h:unedo mediante el aprovechamiento rai::icnal de los recursos 
naturales de estas zc:nas. 

Se concluirán estudios básicos de topografia, agrología, 
climatología, de tenencia de la tierra, geología, de drenaje y 
socioec:cnómicos, que permitan la determinación de perfiles, qL<e 
sirvan de base a las evaluaciones para la identificación de 
proyectos en zcnas con potencialidad. Se ampliar~ y reforzarán 
las acciones de investigación, conservación de SL<elo y agua, 
construcción de obras de infraestructura, viveros; asistencia 
técnica, organización de productores, capacitación, divulgación, 
comercialización, almacenamiento y transporte. 

Investigación y desarrollo tecnológico: El objetivo es fomentar la 
investigación tecnológica básica y aplicada para el medio rural, 
cc:n el propósito de lograr mayores niveles de productividad en las 
actividades agropecuarias, forestales, como ba.se para el desarrollo 
y consolidación de la ciencia y tecnología del sector. 

Se fomentará la realización de proyectos de investigación, de 
acuerdo con las necesidades y condicic:nes soc ioeca1 ómicas y 
culturales de los productores, considerando cano elemento rector 
las prioridades establecidas en el F'rogri"ma. 

En materia agrícola, 
principalmente a la 
básicos y oleaginosas 
par a ccnSLuro hLunano. 

las investigaciones estarán orientadas 
generación de paquetes tecnológicos para 

y a la producción de alimentos al tema ti vos 

Para el SL<bsector pet:L<ario, se orientará a la generación de 
tecnologías autónomas, cc:n prioridad en el desarFollo de líneas 
genéticas puras en aves y cerdos; se propiciará el mejoramiento 
genético de los ovinos y caprinos; se fc:mentará el LISO de alimentos 
al tema ti vos para el ccnSLuro animal y se aplicarán a los 
procedimientos en el manejo de los hatos, los avances en materia de 
sanidad animal. 

En el caso del SL<bsector forestal, la investigación se orientará 
hacia la producción de celulosa, la sanidad forestal y la 
de tecnologías que permitan LUl mejor aprovechamiento 
recursos maderables y no maderables. 

creación 
de los 

Otros pruyec::tos1 Además de los proyectos anteriores, el gobiemo 
ha implementado otros que serán desarFollados específicamente en 
regicnes y/o áreas de entidades federativas localizadas en el 
trópico; éstos sa11 a) lmf=(.llSO a la producción de yuca, y b) 
Fou;nto de la producción de maíz y cultivos oleaginosos. 
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Fuentes de finanl:i...U.ento 

1-lntes de la nacicnalización de los bancos pr-ivados en 1982, el 59"1. 
del financiamiento par-a los ganader-os del tr-ópico tuvo su or-igen en la 
banca oficial, el ~1. en la pr-ivada y el TI. r-estante de par-ticular-es y 
asociacicnes (Schiavo, 1983), 

Actualmente, todas las or-ganizacicnes cr-editicias del país 
per-tenecen o están bajo el ccntr-ol del Estado. El Banco Nacicnal de 
Cr-édito ~1r-al (~) y FIRA sen las instituciones de la banca de 
desar-r-ollo que apor-tan el mayor- por-centaje de financiamiento par-a los 
pr-oductor-es del sector- agr-opecuar-io. La banca comer-cial par-t.icipa en 
for-ma complementar-ia a la banca de desar-r-ollo (FIRA) vía de descuento, 
canalizando pr-incipalmente cr-éditos. 

En cuanto a la distr-il:1..1ción del cr-édito por- tipo de pr-oductor-es, se 
obser-va que más del 70% del apoyo financier-o total, es destinado a la 
pr-odLICción de gr-anos alimenticios y oleaginosos pr-incipalmente y sólo un 
1Erl. par-a ganader-ía. 

El pr-ogr-ama nacicnal del Cr-édito de Avío Ganader-o par-a 1987, de 
estas dos institucicnes, asciende a $259.155 millcnes de pesos, ~1. del 
financiamiento ser-á del ~ y el 62'1. r-estante cor-r-esponder-á al 
FIRA. El 63"1. del monto total ser-á asignado par-a el engor-de de bovinos 
(SPR-1, 1987). 

Las líneas de cr-édito e>:istentes, los mentes y los plazos se 
muestr-an en el Cuadr-o 15, 

Cuadr-o 15. Líneas de cr-édito e>:istentes (plazos, montos e inter-eses), 
septiembr-e de 1986*. 

Líneas ltntos 

Avío 90'1. de la necesidad 
80% de la necesidad 

Refaccicnar-io 9Cfl. de la necesidad 
80'1. de la necesidad 

Pr-endar-io 90% de la necesidad 
80'1. de la necesidad 

(F'BI) 
((F) 

(F'BI 
([P) 

<F'BI) 
((p) 

Inter-eses 
'l. 

66.75 

61.75 

67.75 

* La tasa de inflación anual en 1986 fLie de 1C>6:1.. 

F'lc,zo 
(E><plotación bovina) 

1-2 años 

4-15 años 

6 meses 
cuando más 

F'BI = F'r-oduc:tor-es de Bajos Ingr-esos; (F = Otr-os pt-oductor-es. 
Fuente: Banco de i'tt?><ico, S.A., citado por- ~..H (1986). 
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Institu::iO"'eS de FCIIErlto Agropet uario 

El gobiemo de México rige sus poli ticas de desarr-ollo agropecuario 
a través de SLI Gabinete Agropecuario, el cual está presidido por el 
Presidente de la Re¡:i1blica e integrado por los titulares de las 
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Programación y 
Pres.1puesto, Hacienda y Crédito PL•blico, Reforma Agraria, Carercio y 
Fomento Industrial y Contraloría General de la Federación. Entre SLIS 
objetivos generales se pueden citarr 

Conciliar las acciones de las diferEntes dependencias qLie concurren 
en el sector agropecLiario y forestal y promover y saneter a la 
aprobación del Presidente de la Re¡:i1blica los programas sectoriales y 
anuales que preparen los organiSIOCJS responsables, previa conciliación y 
participación de las dependencias y entidades involucradas. 

En los Estados, los programas fedet·ales son conciliados en los 
conités de Planeación y Desarrollo, en donde están repr-esentados los 
productores organizados y las conLnidades agrarias. 

Las fLncic:nes de 
continuación= 

algLnas de las dependencias se citan a 

Secretaria de Agricul tl.tra y Rlecun;os Hidráulicos (Sifti) 1 

Organización del sectot· agropecuario, asistencia técnica, cc:ntrol 
sanitario, normatividad agrícola, pecuaria y forestal. 

FDldo de Gara-1tia (FIRA-9-I:P): Crédito C~gropecuario, asistencia 
técnica, organización de prodL•ctores. 

Banco Nac:icnal de Cré:lito Rural 
agropecuario, proporciona inSLIIIIOS, asistencia 
conercialización de productos. 

~adara Nac:icnal Agrícola y Ganadera (~): 
agrícola y ganadero y de vida campesino. 

Crédito 
técnica, 

Seguro 

f'n:xiiCt:cra Nac:icnal de Semillas (f'R(JIR;jE-9R-I) : Producción y 
conercialización de semillas mejoradas. 

Fertilizantes MeKica"lDS (FERTII'EX SR-!) 1 ProdLicción y 
conercialización de fertilizantes. 

Instituto Nac:icnal de ln~~eStigaciO"'eS Forestales y Agropecuarias 
(INIFPP Slfti)l Generar, transferir y difLndir tecnologías de 
producción forestal y agropecuaria. 

Secretaria de Reforma Agraria (~): Control y regulación de la 
tenencia de la tierra y organización de productores. 

EII:Jdegas Rurales Ccnasupo (a::R.IDIISA-5EIIN) 1 Almacenamiento y 
conercialización de granos alimenticios y de algLnos inSLIIIIOS. 

356 



El servicio de todos estos organismos se encuentra orientado 
beneficiar principalmente a peqLieñOS productores, sean 
ejidatarios, peqL~os propietarios o comuneros. 

para 
éstos 

La calidad de los servicios prestados por estas dependencias, se 
podría considerar como regular! dado que la gran mayoría tiene fallas, 
sobre todo aqLiellas que dan asistencia técnica, SLuninistran inSLunos y 
otorgan créditos. 11.Jchas vec:es estos apoyos llegan tarde al productor o 
la calidad de los miSITOS no es la recomendada. 1\b obstante estas 
deficiencias, la asistencia técnica y otros servicios oficiales es muy 
alta (67"1.) con relación a los qLie prestan otras instituciones privadas 
de tipo gremial como las asociaciones ganadet-as, que en el trópico 
apenas asesoran a un 5.3"1. de SLIS agremiados (INIP, 1982). 

El sistema burcx:rático de instituciones oficiales sigue siendo LUl 
problema más para el productor, quien no está en ca·tdiciones de llevar a 
cabo grandes trámites para la consecución del servicio requerido. Sin 
embargo, el gobierno federal m..1estra LUl gran esfuerzo en descentralizar 
SLIS operaciones y las Llbica en las regiones que más se requieren. 

Sistemas tecnológicos 

Sistemas de producción ganadera 

En el trópico la ganadería bovina que predomina es de tipo 
extensivo; se utilizan grandes SLiperficies de tierra para sostener en 
forma continua LUla baja población animal y obtener un nivel bajo de 
ingresos. El carácter e>:tensivo de la ganadet-ía se observa en mayor 
grado en el área del trópico seco, dende la infraestructura de la región 
es bastante deficiente. Bajo estas condiciones, la ganadería se 
constituye en una actividad de mínima inversión, que tiene como soporte 
alimenticio la vegetación natural y los residuos agrícolas. 

De manera general, las variantes que caracterizan los sistemas de 
prodLcción bovina tropical son descritos por De Alba (1976). En el área 
del trópico seco, como reSLil tado de la baja capacidad de sostenimiento 
de los pastos nativos, la escasez de forraje en la época seca y la 
insuficiente infraestructura a nivel regional y de finca, son factores 
determinantes para qLie en promedio, el 84% de los productores se 
dediquen a la cría de becerros, el 15% a la cría y engorde y apenas el 
1% de ellos al engorde de ganado. El ordeño de las vacas durante las 
lluvias es una práctica generalizada en la región ( INlF~·, 1986). 

En el trópico h.:unedo el sistema de producción más importante es el 
denominado de doble propósito, al cL•al se dedican LUl 70% de los 
productores, teniendo como prodLctos lec:he y becerros, la abundancia del 
primer producto explica el por qué se encuentran operando en el área 
algLnas empresas lácte.;~s prcx:es<'ldot-.;~s importantes. Ott-os sistemas de 
ganaderos son el engorde de novillos y la cría de se.mentales. Lh 
porcentaje relativamente al te de los gan.;~deros engord.;~dores (:!8"1.) se 
dedican a la cría de SLIS propios becerros ( INlP, 1982; INIFPP, 1986). 
En algLUl<"S regiones como las 1-l.•astec:.;~s (:!8"1.) y est.;~do de Tabasco (35%), 
es notorio el porcentaje de predios qL<e se dedican .;~1 engorde de 
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novillos, ratificando así el papel y significación de estas dos regiones 
en la producción y oferta de becer-ros al rrercado nacional COsorio, 1974; 
INIP, 1982). 

En el análisis de la producción bovina tr-opical por estratos de 
productores (n(uner-o de cabezas/pr-edio), se observa qLoe en los más 
pequeños (1-70 cabezas) producen y venden en su mayoría becerros 
destetados. En contraparte, el engorde tiene mayor importancia en las 
explotaciones medias (OC>-140 cabezas) y grandes (más de 100 cabezas). 
La producción de leche es muy importante en la economía de los estr-atos 
de productores pequeños y medianos, codvirtiéndose una tendencia 
descendente en la producción de leche en los estr-atos que manejan más 
ganado (INIP, 1982; INIFAP, 1986). 

Lo anterior-, resulta coherente con el grcodo de capitalización y 
posibilidades económicas de los pr-odLoctor-es. A los pequeños y medianos, 
la producción de leche y venta de becerros al destete les permite una 
mayor solvencia económica en períodos de tianpo más breves. Resulta 
definitivo sel'lalar que el potencial forrajer-o y r-ec:ur-sos alimenticios a 
nivel de finca y región, definen en últim~ instancia el tipo de los 
sistemas de prodLocción ganaderos (INIF', 1982; Cli=GX:, 1985; Sc:hiavo, 
1983; INIFAP, 1986). 

Importancia de la ganaderia 

La impor-tancia de este subsector económico par-a el país estriba en 
su apor-te de alimentos de alto valor- biológico para la población, en el 
valor- de la producción dentro del pr-odLocto interno bruto del país 
(Cuadro 16), en la generación de empleos, en su signi ficancia triblotaria 
para el gobierno y aLn en su influencia en la balanza corrercial por- SLI 

aportación de divisas en la exportación de carnes y ganado en pie (Banco 
de México, 1985). 

Uso del SJe lo 

Se estima que en el trópico de México se dispone apr-m:imadamente de 
50 millones de ha qLoe constituyen el 25% del territorio nacional. En 
1982 el 13.3"1. estaba cubierto con cultivos agrícolas, el 13"1. con pastos 
cultivados, el 26.2'1. con pastos naturales, el 22.61. con bosques y 
montes, el 8.1% con tierras de labor en descanso, el faltan te 11.8'1. con 
lagLnas y áreas inLUldables (7.1%) y por- otras áreas improdLoctivas (4.7"/.) 
como ar-enales, construcciones, etc. (SFF', 1982; SI'A-I, 1982). 

Del total de cultivos agrícolas en 1982 (6' &:.""9.875 ha), el 61.3"1. de 
la super-ficie cor-respondió al cultivo de maíz; el 8.5% fue de caña de 
azúcar-, 7.7"1. es fríjol; el 3.1% par-a coc:otero1 el 2.9 fueron críticos; 
el 1.8'1. henequén y el complemento, 15.3"1. se dedicó a cultivos per-ennes y 
semipe..-ennes (6.1%) como mango, cacao, tabaco, plátano y pii'la, entre 
otros (Cuadro 17). 
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Q.léldr-o 16. ComJXJr-tamiento del pr-cducto intemo br-uto y por-centaje de 
par-ticipación de ganader-ia y agr-icultur-a, 1960-1~. 

Cr-ecimiento PIB Par-ticipación de Agr-icultur-a 
y Ganader-ía en el PIB 

De- A 
Total Agr-icultur-a Ganader-ía ffio Agr-icultur-a Ganadería 

Y. Y. Y. Y. Y. 

1960-61 4.9 2.5 O.B 1960 9.B 5.3 
1961-62 4.7 6.B -1.5 1961 9.6 5.1 
1962-63 B.O 4.9 6.0 1962 9.B 4.B 
196...~ 11.7 10.3 3.1 1963 9.5 4.7 
1964-65 6.5 6.3 4.2 1964 9.4 4.3 
1965-66 6.9 1.5 2.1 1965 9.4 4.2 
1966-67 6.9 -2.4 B.6 1966 B.9 4.1 
1967-68 B.1 1.6 6.7 1967 B.4 4.1 
1968-69 6.3 -1.7 5.8 1968 7.9 4.1 
1969-70 6.9 4.9 4.9 1969 7.3 4.1 
1971)-71 3.4 l.B 3.0 1970 7.1 4.0 
1971-72 7.3 -2.6 5.1 1971 7.0 4.0 
1972-73 7.6 2.1 1.9 1972 6.4 3.9 
1973-74 5.9 ~" ·-' . .,_ 1.7 1973 6.0 3.7 
1974-75 4.1 -(1.6 .3.5 1974 6.1 3.5 
1975-76 2.1 -(1,3 3.2 1975 5.6 3.5 
1976-77 3.3 6.5 3.1 1976 5.5 3.6 
19n-7B 7.0 4.1 2.5 1977 5.7 3.6 
197B-79 9.2 -5.9 2.0 197B 5.6 3.4 
1979-80 B.3 10,0 3.0 1979 5.1 3.4 
1980-81 7.9 B.O 3.1 19BI) 5.2 3.2 
1981-B2 -(1,5 -2.9 2.7 1981 5.2 3.1 
1982-83 -4.7 4.B 2.3 1982 5.1 3.2 
1983-84 1.5 2.5 0.5 1983 5.6 3.4 

1984 5.3 3.3 

Fuente: Banco de México. Infor-mes Anuales. F'ec-...os Constantes 1960 y 
1970. 1984 estimacic:nes. Tonado de Banco de México ( 1985) • 

Rlec:ursos destinadas a ganadería 

Rlec:ursos farraJeras• En su estado natur-al la vegetación del 
tr-ópico seco car-ece de valor forr-ajer-o. En esta área, los bosques de 
bajo porte y espinoso sc:n los predominantes y dan cabida a extensas 
zc:nas de pastizales for-mados pr-incipalmente cc:n especies de los géneros 
~nJPCl901'• Cattest:ecum, Hilaria y Bcutelc::ua, caracterizados éstos por
su baja capacidad de sostenimiento animal (0.15 a 0.4 an/ha) y 
destinados para el mantenimiento de la ganader-ía de cría. Los bosques 
~Ms altos han sido destruidos par-a dar cabida en pr-imei-a instancia a 
CL!l ti vos agr-ícolas de maíz y fr-íjol y posterionnente han sido utilizados 
para el establecimiento de prader-as a base de pastos introducidos. 
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Cuadro 17. Superficies dedicadas a ganadería y agricultura en el trópico de México. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------· 

Superficie 1 ha J 
Area y región ---------------------------------------------- Total 

Pastos Pastos Cultivos 
Naturales Culli vado> Agrícolas 

-----------------------------------
TROPICO SECO 

Centro y Sur de Sin. 1'369.000 2.200 m.ooo 1'798.200 
Estado de tlay. 1'159.000 3.500 346.000 1' 508. 5oo 
Costa de Jalisco 708.100 36.500 98.600 843.200 
Estado de Col. 220.050 12.910 179.040 412.000 
T.C. y Costa de Hich. 1' 653.000 4.000 226.000 1'883.000 
T.C, y Costa de Gro. 1'365.000 3.000 370.000 1'738.000 
Costa e lstoo de Oaxaca 1'500.000 12.246 m.951 1· m.m 
V, Centrales de Chis. 273.600 182.400 492.510 948.510 
Sur de Taops, 607.000 50.000 287.000 944.000 
Centro de Veracruz 346.600 368.475 227.359 942.434 
l. Henequenera de Yuc. 148.192 47.950 240.125 436.267 

Subtotal 9'349.542 723.181 J'I07.585 13'180.308 

TROPICO HUMEDO 
Norte y Sur de Veracruz 1'040.000 2'890,000 1' 290.0(>0 5'220.000 
Estado de Tabasco 311.000 1'189.000 231.182 1' 731.182 
Noreste de Oaxaca 75.895 95.000 25.811 196.706 
Costa y tlorte de Chis. 929.000 658.411 746.786 2'334,197 
Estado de Ca0peche 334.632 336.000 445.468 1'116.100 
Estado de Quintana Roo 63.360 110.000 206.109 379.469 
Oriente y Sur de Yuc. 300.786 .m. 290 476.794 1'121.960 
Huasteca Potosina 654.145 167.631 160.140 921.916 

Sub total 3'708. 908 5' 790.332 3'522.290 13.021.530 

------------------------------------------------------------------
TOTAL 13'058.450 6'm.si4 6'629.875 26' 201.838 

·------------------------------------
fuente: Dirección General de Econooía Agrícola 11982). 

Así por ejemplo, se tiene que regiones como la costa de Jalisco, 
los Valles Centrales de Chiapas y algunas porciones del sur de 
Tamaulipas qLte cuentan con climas Pwo y ~1, es ccm.:111 encontrar grandes 
extensiones de zacate y/o pasto alinea (Panicum maxinuml; mientras que, 
en otras regiones, como el centro de Veracn.tz, predcmina el zac01te 
Jaragua (Hyparrhenhia rufa). En zonas de baja precip,itación y seqLtias 
prolongadas (clima Bso y Bsl) como el sur de Sinaloa, algL~las partes de 
la cuenca del Rio Balsas y la porción noreste de la Peninsula de 
Yucatán, es frecuente encontrar e>:tensas áreas CLtbiertas con pasto 
Etuffel (Cenchrus ciliaris). La capacidad prOTlE!dio de sostenimiento 
animal de este tipo de pt-aderas cultivadas es variable (0. 5 a 1.2 

360 



an/ha), dependiendo ello pr-incipalmEnte de factores cano la 
del suelo, la precipitación pluvial y el manejo del pastoreo 
19821 CI¡:p(, 1983; CIPGX, 1985). 

fertilidad 
(CI~, 

En las áreas agrícolas irrigadas del trópico seco como el SLir de 
Sinaloa, el Valle de Apatzingán, Michoacán, el Istmo de Teh.tantepec y en 
algunas áreas de b..tena distrib..oción de las lluvias en el temporal como 
ocurre en el centro de Chiapas y en la Tierra Caliente de aterrero, 
durante la sequía, los animales canplemEntan su alimentación con 
rastrojos y esqtJilfTOS de maíz, sorgo y hortalizas, entre otros cultivos. 

En el trópico h:uredo en mayor e>:tensión qLte en el trópico seco, 
la vegetación nativa carece de valor forrajero de importancia. Se 
tienen sabanas abiertas con gramíneas (Paspalun spp., ~I"'Dj**J':Ii spp., 
Trachypuga 1 spp., Axcnop.JS spp., etc.) de pobre calidad y baja capacidad 
de sostenimiento animal (0.3 a 0.5 an/ha), las que sen aprovechadas, en 
la generalidad de los casos, como agostaderos naturales para el pastoreo 
extensivo en la cría de bovinos ( INIF~, 1986). 

La sustitución de los bosqL<es por praderas artificiales de B..tinea 
(Panicum maximum), Pangola (Digitaria decumbens), Estrella de Africa 
(~ nlenfuslsis) y áreas mEnores de Alemán (E'chincchloa 
polystachya) y Pará (Brachiaria nutica), estos dos Lll tifTOS establecidos 
en lugares muy h:uredos e inLU""ldables, ha permitido en el trópico h:uredo 
una e>:pansión territorial con pastos cultivados SL<perior a los 5.5 
millones de hectáreas (D..tadro 17). La mayor capacipad de sostenimiento 
(1.2 a 2.5 an/ha) de estas especies cultivadas de gramíneas, ha dado 
lugar a LU""l notable incremento de la población, prodL<eción y 
productividad ganadera de la región, particularmente la dedicada al 
desarrollo y engorde de novillos, así como a la producción de came y 
leche en e>:plotaciones de doble propósito (leche-becerro) (Thomas y 
1-lunphrey' 1980) • 

Las SLtperficies agrícolas del trópico h:uredo también aportan 
esquilfTOS y SLtbprodLtctos para la alimentación del ganado, aLu1que en LU""la 
menor cuantía que en el trópico seco, porqLte b..tena parte de ellos (PL<lpa 
de café, mazorcas de cacC~.o, PL<lpa de pifla, etc.) sen destruidos en las 
plantas beneficiadoras. Otro SLibprodL<eto agroindustrial importante para 
la ganadería es la melaza. Sin embargo, a pesar de la alta 
disponibilidad de ella (700 mil toneladas anuales), a nivel regional 
apenas LU""l 25% del volumen total disponible es aprovechado para alimentar 
ganado. 

Recursos tunanos: En 1978 en Mé:üco, de LU""l total de 7"Z99, 7Z3 
persenas ocupadas en actividades agropecuarias, forestales, de caza y 
pesca, apro>:imadamente LU""l millón (el 14% de la FEA) estaban ocupadas en 
ganadería. Lh estLtdio citildo por Sc:hiavo ( 1983), indica que en 1977 las 
actividades ganaderas a nivel país (bovino, porcino. ovino, caprino y 
aves de corral), generaren 815,092 empleos efectivos, cifra que 
representó el 31% del total del sector agropecuario y el 12.4% de la 
población económicamente activa dedicadas a otras actividades. En otro 
estudio citado por el mismo autor, se determinó que el 79"/. de las 
personas qL<e trabajaban en establecimientos ganc>deros no recibían SLteldo 
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y el 22'/. er-an empleados. El pn:xnedio total de per-scnal ocupado por
pr-edio fue de sólo 1.62 per-scnas; r-atificando ccn ello el bajo nivel de 
empleo que gener-a este subsector-, agr-avado ésto por- las car-acter-ísticas 
extensivas de las explotaciones bovinas. 

Inventario ganadenJ1 En 1982 la población de ganado bovino en el 
país fue de "S/.2 millones de cabezas, de las CL!ales apr-o>:imadamente el 
44Y. per-tenecían al tr-ópico. Del inventar-io tr-opical (16.2 millones de 
cabezas), el 63"/. cor-r-espondía al tr-ópico tümedo y el 37"/. al seco (O..tadr-o 
18). 

Cabe sei'íalar- que en el per-íodo de 19::'<) a 1975 la ganader-ía bovina 
tropical es la que r-egistr-ó el may·or- dinami5ITO en su e>:pansión (219"/.) en 
r-elación al obtenido cc:mo pr-cmedio en el país (172"1.). El hect-o de que 
la mayor-ía de los pr-edios sean de r-eciente cr-eación, fundamentalmente a 
par-tir- de 1960 cor-r-obor-a su ampliación (Abr-ahatn, 1983). 

O..tadr-o 18. Población y pr-oducción de came y lecrn de ganado bovino en 
el tr-ópico de México. 

Ar-ea y r-egión 

TRPia:J aa:D 
CEntro y S.tr- de Sinaloa 
Estado de Nay. 
Costa de Jalisco 
Estado de Col • 
T.C. y Costa de Mich. 
T .C. y Costa de B..ter-r-ero 
Costa e Isttno de Oa>:aca 
V. CEntr-ales de Chis. 
SUr- de Tatnaulipas 
Centro de Ver-acruz 
Z. Henequener-a de YLtcatán 

SUbtotal 

TRPia:J H..tEIXJ 
1\br-te y S.tr- de Ver-acr-uz 
1-l.tas teca Potosina 
Estado de Tabasco 
1\br-este de Oaxaca 
Costa y 1\br-te de Chis. 
Estado de Catnpeche 
Estado de GLtintana Roo 
Or-iente y S.tr- de Yucatán 

S.tbtotal 

Cabezas 
(1\b.) 

8:;'<).207 
806.689 
2::06.CXX> 
266.860 
643.(1)) 
777.022 
598.?60 
472.643 
5::'<).266 
613.780 
284.142 

6'098.969 

3'572.077 
592.1~.0 

1'718.810 
256.440 

2'886.':!l)7 
451.642 

54.039 
596.929 

10' 128.374 

1b"ZZ7.343 

F'r-od. Came 
(Ten •) 

31.782 
24.295 
8.648 
8.123 

19.242 
24.810 
16.219 
14.840 
17.886 
23.748 

6.421 

196.014 

1?-6.646 
19.163 
68.347 

6.946 
ss.-.'!..92 

9.8::!1) 
1.131 

13.880 

341.335 

537.349 

Leche 
(Miles 1 ts.) 

81).316 
79.705 
78.107 
?-6.858 

1?.2.607 
57.717 
61.1::.'4 
47 .(>25 
43.194 
9).035 
10.827 

707.525 

490.1(>2 
59.409 

142.531 
26.181 

270.483 
42.561 
3.728 

19.394 

1'054.?89 

1"761.914 

FLtentel Secr-etar-ía de Agr-icultur-a y Recur-sos Hidr-áulicos (1982). 
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Manejo de pasturas y ganado 

La vegetación nativa de gramíneas y arbustos constituyen casi el 
~1. de la alimentación del ganado en el trópico seco. La falta de 
divisiones en los potreros y el uso ccm..tnal de la tierra y de los pastos 
impide Ltn aprovechamiento planificado del agostadero y de los recursos 
forrajeros. 

Los pastos nativos generalmente son utilizados todo el ar"ío y en 
especial, durante las llLivias. En la sequía, el aprovechamiento de los 
esquilmos agrícolas bajo pastoreo y el ramoneo de arbustos qL•e florecen 
y permanecen verdes en esa época, ayudan a reducir el problema de 
escasez de forraje en el período crítico. E>:isten datos de que el 72"1. de 
los productores de la región, además del pastot-eo SLiplementan con sal 
ccm.:tn, un 6% dan sales minerales y el resto (22"/.) no proporciona ningLtn 
suplemento (CIPF·.C, 1983; CIWAS, 1985; INIFW, 1986). 

En el trópico tt:ltlledo la rotación de potreros es Ltna práctica de LISO 
ccm.:tn por los ganaderos. El 78"1. de ellos cambian su ganado de Ltn. 
potrero a otro. Los ganaderos gt-andes (86%) y los medianos (82'1.) son 
los que, en mayor porcentaje, efectLian esta práctica. De los pequeños, 
Ltn 61% la realiza. Arriba del 7:;\Y. de los ganaderDs mantienen su ganado 
e>:clusivamente del pastoreo y por lo mEflOS Ltn 20% SLuninistran algLtn 
suplemento concentrado, esquilmos agrícolas y pastos de corte. El 75% 
de los productores proporcionan sal ccm.:tn, 16% sales minerales y Ltn 9"1. 
de ellos no da nada. Caro referencia cabe señalar que los productores 
qlle no proporcionan ningLtna clase de SLiplemento se ubican entre aquellos 
que poseen menos de 40 cabezas de ganado (CIP#'"AS, 1985; CI~, 1986¡ 
INIFW, 1986). 

El combate de malezas en los potreros se realiza casi 
exclusivamente en praderas CLil tivadas, el chapeo manL•al es el método más 
ccm.:tnmEflte utilizado (63"1.) por los ganaderos, y Ltn porcentaje menor 
(26%) recurre al uso de herbicidas para este fin. Por otra parte, en 
relación al control de plagas de los pastos, la gran mayoría (92'1.) de 
las e>:plotaciones que han tenido problemas con insectos como "salivazo" 
(Asleolania spp. y/o Prosapia spp.) no realizan ning.:tn tipo de control¡ 
algLtnos cuantos prodLictores sobrepastorean o queman los potreros para 
atenuar el ataqL•e de las plagas y en casos muy aislados, se utilizan 
insecticidas comerciales (CIPF·AS, 19851 CI~, 1986¡ INIFW, 1986). 

La fertilización de potreros se practica en menos del 5% de las 
e>:plotaciones ganaderas, observándose que es 
praderas cultivadas bajo temporal por ganaderos 
ocasiones, en áreas de riego a gramíneas de 
CI~, 1986; INIFW, 1986). 

realizada Ltnicamente a 
medios y grandes, y en 
corte (CIPF'AS, 19831 

En cuanto a manejo animal y comportamiento reprodL<Ctivo, de manera 
general se observa qLoe, la inseminación <>rti ficial es llevada a cabo por 
mEflOS del 3'1. de los productores; tanto así que, el 96% de los ganaderos 
mantienen sus sementales todo el año con las vacas. Las pariciones en 
Lln 69"1. de los casos se ccr1cer•tran er1 los meses da marzo a mayo, lo CLial 
indica que las vacas qLiedan preñadas entre los meses de jLUlio y agosto. 
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La edad prOOlE!dio al pri<rer parto es de 35 neses y el intervalo entre 
partos va de 21 a 23 meses, e>:prec-,.,ando un pobre bajo nivel reproductivo 
de los hatos. Del misno modo, se observa que el prOOlE!dio de la tasa de 
pariciones no va más allá del 54'l. y con ello se nota la baja eficiencia 
reprodLoctiva de los hatos a nivel del trópico nacional (Osorio, 1974! 
INIP, 1982! CIAAAC, 1983; INIFAP, 1986). 

En relación al manejo sanitario un alto porcentaje (89"/.) de los 
productores vacunan y desparasitan y bañan SLI ganado periódicamente y 
con regularidad. La vacunación en mayor cuantía se realiza contra 
enfermedades comLnes como septisemia hemorrágica, carbón sintomático, 
edema maligno, fiebre carbonosa y derriengue; La prevención contra 
brucelosis se practica por una minima proporción (2"1.) de los prodLtctores 
(OSORIO, 1974; INIP, 1982; INIFAP, 1986). 

Interacción entra regicnes 

La inSLoficiente infraestructura pari.'l el dec-..empefío de la actividad 
ganadera y los problemas de escasez de fon-aje durante l<>s sequías 
prola1gad<>s, son f<>ctores determinantes para qLoe la casi totalid<>d de 
becerros al destete producidos en regiones del trópico seco, como le~s 

ubicade~s sobre le~ vertiente del Pe~ci fico, sean llev<>dos e~l trópico 
t-ümedo en el Golfo de 11éxico, tal es el ce~so de la región de le~s 

1-l.oe~stece~s que se ha especie~lizado en el desarrollo y finalización de 
novillos procedentes de diversas partes del p<>is, pare~ luego ser 
lleve~dos, mayormente a pie, a los principe~les centros de consu1ro del 
pais, como es el Distrito Feder-al y la ciLtdad de Mcnterrey, ~..<evo León. 
Otro ejemplo de este tipo lo constituye el flujo de gan<>do flaco e~ la 
zona tümeda del est<ldo de Oa>:e~ce~ y e~l este~do de Te~basco, de animales 
provenientes de las zonas secas del estado de Ver-<>cruz, Istmo de 
Teh..oantepec y Valles Centrales de Chie~pas. En contre~parte, el trópico 
hL~o tradicionalmente ha sido el e~bastecedor del trópico seco de 
se<rentales y pie de cria <rejore~dos, para el mantenimiento y <rejoramiento 
de los hatos de cria (INIP, 1982; CIAPI=C, 1983; INIFI'F', 1986). 

Umi tantes de la pn:xilc:ciOn ganadera 

Diversos son los f<>ctores que de Lna u otra forma restringen la 
C~Ctividad ganadera en el trópico <rexiccv1o; por SLI importancia destacC\11 
los sigLiientes• 

Los problemas de esce~sez de forraje y pobre calid<>d de los pastos a 
lo le~r-go del año y el manejo in<>decuado de pastLoras y animales, son 
problemas limitantes qLoe se traducen en Ln.a baja eficiencia 
biológica de los sistemas de producción bovina (0...o<>dro 19). 

La inSLoficiente infraestructLwa a nivel regional y de fince~; los 
in<>decue~dos cane~les de cc.v,.~rcializ.;~ción y la fe~l t.e~ de organize~ción 
de los productores; son factores qL•e favorecen el i.ntermediarisno, 
e influyen en la baja rentabilidad de las e>:plot<>ciones, en la 
descapitalización de los ganaderos y en la desestimule~Ción de la 
<>ctividad. 
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La insuficiente asistencia técnica y cr-édito cat·o, la insegur-idad 
de la tier-r-a y la falta de estínulos gubernan~entales par-a la 
pr-oducción, inciden en pr-opiciar- el estanccvniento de la ganader-ía y 
en el car-ácter- e>ttensivo de las explotaciones ganader-as. 

O..tadro 19. Eficiencia biológica de los sistemas de pr-oducción 
bollina. 

Par-ámetr-o 

Car-ga• (l._lq/ha) 
Peso de novillos a los 36 meses ( kg) 
Edad a la pr-imer-a concepción (meses) 
Intervalo entr-e par-tos (meses) 
Destete (Y.) 
Ganancia anual de peso: 

Por- animal (kg/ha) 
Por- ár-ea (kg/ha) 

Tasa anLtal de r-een~plazo (Y.) 

• Pr-Onledios no ponder-ados. 

Tr-ópico 
seco 

0.3 
2Y..>.I) 
36.0 
22.0 
45.0 

60.0 
15.0 
12.0 

Fuente: Osor-io (1974)! Pal0n10 (1981); fi.\.liz (1986). 

Pasturas senbradas 

Tr-ópico 
túnedo 

0.7 
::!(ú.O 
32.0 
17.0 
58.0 

75.0 
42.0 
14.0 

La necesidad de ampliar- la fr-onter-a agr-ícola par-a el desar-r-ollo de 
actividades agr-opecuarias en el tr-ópico n~exicano y el. bajo potencial de 
pr-oductividad de los pastos nativos, han sido condiciones favor-ables 
par-a el cultivo de especies intr-oducidas de pastos con mayor- potencial 
de pr-oducción. Al r-especto, apro>timadamente LU1 tercio de la super-ficie 
cubier-ta con pastos, cor-r-esponde a especies de gr-amíneas for-r-ajer-as 
cul Uvadas (O..tadro 17). 

El pasto G...tinea (Panicum maxiln..m) cubr-e LU1 44Y. del ár-ea sembr-ada1 
el Estr-ella de Afr-ica (Cyncdcn nlanfuensis) LU1 33"1.; el Jar-agLta 
(Hyparr-hslia rufa) LU1 UY. y 12'1. del ár-ea cubier-ta cor-r-esponde a especies 
de gr-amíneas c0n10 Digitaria decutnbe'1s (4Y.), Echincchlca polystac:hya 
( 3"1. l , f'BTlisetum IJl.li"'P--reu ( 2'1. l , Brachiaria nutica (!Y.) y Cenc:IY'us 
ciliaris (!Y.). La sien~br-a de todas estas especies ha sido hecha en LU1 
alto gr-ado sobr-e los n~eJores suelos de la r-egión. 

Métodcs de establecimiento de pastos 

Los métodos utiliz,;~dos par-a el establecin~iento de pastos var-ían de 
LU1a zona a otr-a y dependen en gr-an nledida de factor-es tales c0n10 la 
especie y super-ficie a Sen~br-ar-, la topogr-,'lfia del ter-reno, la 
disponibilidc>.d de maquinar-ia, el nivel tecnológico del pr-oductor-, los 
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fines de producción, etc:. • El método más ge1eralizado y tradicional 
para el establecimie11to de pastos c:ul tivC~dos es el de roza, tumba y 
quema (RTQ), que consiste e11 efectLoCir la siembra de pastos asoc:iados con 
el c:ul tivo de maíz, inmediatame11te después del desmonte y quema del 
bosque, o bie11, sembrar el pasto después de LUlO o dos é\ños de haber 
sembrado el terre110 con c:ul ti vos alilllel1ticios. Ccn semilla, la forma 
más usual de sembrar e11 terre11os planos es C~l voleo; e11 lO'Ilf?ríos y 
suelos pedregosos, la siembra se efectúa a "espeque" o piquete. En 
tierras abiertas al cultivo, la siembra de los pastos, sean éstos por 
semilla o vegetativame11te, se efectüa C:OToO LU1ic:Ül tivo sobre terre11o 
rastreado LU1icame11te ( INIFI=P, 1986) • 

Dispcnibilidad de sanillas 

A nivel nacional no se c:Lte11ta con LUla industria organizC~dCI de 
semillas de pastos, lo que se ellC:Uelltra son empresas c:O'Ilf?rc:ializadoras. 
Las especies que manejan estC~s compé\ñías son casi e>:c:lusivamellte para la 
siembra de cultivos forrajeros de corte c:OToO sorgos y alfalfas. A pesar 
de ello, e11 el trópico se reconoce la e>:istencia de algLU1as regiones 
productoras de semillas que se han especializC~do e11 la producción y 
cosecha de ciertas especies de pastos, así por ejenplo, e11 la 1-l.tastec:a 
se prodLtc:e semilla de B.tinea (P. maxiiiUII), en el c:e11tro de Verac:ruz el 
Jaragua (H. rufa) y e11 el estado de Tabasco el pasto Remolino (Paspalun 
notab.ln). La producción canerc:ial de semilla de leguminosas forrajeras 
tropicales es mínima, ape11as se observan algLU1os lotes de producción de 
semilla de f<udzü (f'Ueraria phaseoloides) e11 plantC~c:iO'les de h..tle, 
frutales y árboles de especias. Los sistemas de producción, la 
tecnología utilizC~da y la problE<nátic:a de la po-oduc:c:ión de semillas de 
.pastos tropicales e11 Mé>:ic:o es la misma que se rec:onoc:e para otros 
países de América tropical (Ferguson, 1979). 

Investigación en pastos 

Avances de resultados 

Dentro del marco de la RIEPT, LU1 total de 31 investigadores del 
Programa de Forrajes y Pastos del ·INIF~·, se E<"oc:ue11tran participando 
directame11te e11 proyectos de investigación con pastos. Desde el p..U1to 
de vista académico, 12 de ellos posee11 el grado de maestría en cie11cias, 
e11 las especialidC~des de forrajes (siete), producción animal (dos), 
Rhizobiología (dos) y SLtelos (LUlO). El resto del personal cie11tí fico 
colaborador, son inge11ieros C~grónomos fitotec:nistas y zootec:nistas. 

En los Lll timos C~ños la investigación sobre pastos tropi.cales ha 
mostrado LU1 rápido crecimie11to y dinamismo. En los ensayos se ha dC~do 
énfasis a la evalLoación de germoplasma forrajero e11 áreC~s marginales del 
bosqLte y sabana del trópico de Mé::ico. Los primeros reSLtl tCldos de estos 
trabajos permi tiercn ide11tif icar la adaptación y el pote11cial de 
producción de las gramíneas forrC~jer·Cis ~~ cpoga1 gayanus CIAT 621, 
Brac:hiaria deci.M11bens CIAT f::l)6 y Brachiaria dictycneura CIAT 6133, y de 
lC~s leguminosas F\eraria phaseoloides CIAT 99(x), Centrosema brasilianun 
CIAT 5234, Centrosema ac:uti folium CIAT 5277, Desmodium ova U foliun CIAT 
350 y ClÜ:oria ternatea IPINIA 1894 (Peralta, 1984; Peo-al ta, 1986). 
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Los esfuerzos en evaluación de gern-oplasma de pastos, aLIIlado al 
excelente comportamiento en prodLtctividad, mostrado en diversas 
localidades del trópico por algLIIlas de las especies anteriormente 
citadas, han sido determinantes para que, por primera vez en la historia 
de la investigación ccn pastos tropicales en México, se diera principio 
al proceso formal para la liberación de cLil ti vares mejorados de pastos. 
Actividad que en el año de 1986 dio inicio ccn el lanzamiento comercial 
por el INIFI'P de A'ldropr..u• gayanus CIAT 621 bajo el nombre de pasto 
"Llanero", que es Lllla gramínea bien adaptada a ccndicicnes extremas de 
acidez, alcalinidad e infertilidad de los suelosJ asi mismo, posee 
resistencia a la sequi.a y persistencia al pastoreo. Ccn base en las 
caracteri.sticas agrcnómicas y comportamiento productivo del A. gayanus 
se prevee que, en corto plazo, esta gramínea se ccnstituirá en Lllla de 
las especies más solicitadas para el establecimiento de nLtevas áreas de 
pasturas mejoradas. Se prevee también que en el futLtro, nLtevas especies 
y/o cultivares mejorados de pasturas serán lanze>dos comercialmente en 
apoyo a la solución de los e>ctuales problemas de alimentación y 
producción de carne y leche en el trópico mexicano. 

Problemética y prioridades de investigación 

De manera general la problemática de prodLtcción de los pastos en el 
trópico, se puede resumir en los términos siguientes: 

Los pastos nativos Y· cultivados presentan el problema de 
estacicnalidad de la producción, efecto que se tre>duce a lo largo 
del e>ño, en fluctua.cicnes fuertes en CLtanto a la dispcnibilidad de 
nutrimentos y en la ce>pacidad de carga. En ciertas zcnas, la 
presencia de "nortes" es Llll factor importante qLie influye 
negativamente sobre la producción y mantenimiento de los pastos. 

En la práctica, no se realizan rotacicnes de potreros en los qLie se 
al temen períodos de ocupación y descanso. Lo que se hace, es Lllla 
rotación estacicnal que ccnsiste en dejar el ge>nado en las tierre>s 
altas durante las lluvias y en el estiaJe los animales se trasladan 
a los "bajos" y rastrojos agrícolas. 

A nivel regicn<>l, las superficies en base a pastos cultivados no 
reciben Llll buen manejo. Principalmente por la excesiva carga 
animal se propician problemas de invasión de malezas y erosión de 
los terrenos, reduciendo e>si. a menos de la mitad la capacidad de 
ce>rga de la pastura en Llll lapso relativamente corto (3 a 5 años), a 
partir de SLI establecimiento. 

Durante la época de má::in-o crecimiento de los pastos, el ataque del 
"salivazo" es Llll problema más que afecta la producción y calid<>d de 
forraje, degrada la pradera, provoca cambios en la composición 
botánica de las pastw-e>s, ccasicnando as!. fuertes pérdidas 
eccnómicas al prodLoctor. 
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El Ltso de leguminosas solas y asociadas ccn gramíneas, es una 
práctica aLtsente, los ganaderos desccncx:en el valor aliREnticio de 
las especies nativas de leguminosas que crecE!l en SLts potreros, por 
lo que sen eliminadas al ccnsiderarlas malezas. 

En atención a la problemática e>:puesta, las prioridades 
planes futLtros de investigación de la F:ed de Pastos de 
ccncentrará SLts esfuerzos en las actividades siguientes: 

y los 
México 

Caracterizar el agroecosistema tropical, en términos de la ecología 
y el manejo de los recursos forrajeros actuales y potenciales. 

Sistematizar la evaluación y selección de genroplasma 
para ccnvertirlo en pasturas mejoradas. De 1rodo tal que 
de SLt Ltso ayuden a meJorar el plano nutricicnal del 
SLtelcrplanta-animal. 

forraJero 
a través 
complejo 

Di~ar metodologías e identificar 
importantes para el establecimiento, 
praderas nativas y cultivadas. 

los factores de manejo más 
renovación y Lttilización de 

Identificar las áreas más apropiadas para la prodL•cción de semillas 
de pastos e impleREntar una estrategia tendiente al desarrollo de 
la tecnología más apropiada para la producción comercial de 
semillas forrajet-as. 

Enfatizar El1 actividades de validación y 
tecnologías mejm-adas de producción de pasturas en 
producción animal más importantes en el trópico. 

vet-i f icación 
los sistemas 

de 
de 

Diseñar estrategias que ayudEfl a ccnservar 
y calidad de los esqLtiliTOS agrícolas y 
SLtpleREntos en la al iREntación animal. 

y mejorar la utilización 
a optimizar el uso de 

Ccn el obJeto de garantizar una mayor eficiencia en la ccnducción 
de toda esta secuencia de actividades, la red de pastos tropicales 
prevee la capacitación de SLt perscnal cien ti f ico a través de cursos 
cortos y de estudios formales de maestría y doctorado. Las áreas 
prioritarias de especialización abarcan las disciplin~s de genroplasma, 
semillas, establecimiento y manejo de praderas, calidad de pasturas, 
fitomejoramiento, microbiología, ecofisiología y sanidad vegetal. Se 
ccnsidera que el CIAT, como hasta ahora, seguirá apoyando y participará 
en la capacitación de dicho perscnal en algLnas de las disciplinas ya 
~aladas. 
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En los últimos 4-5 al'íos el pais se ha dividido geopoli ticamente en 

seis regiones y tres zonas especiales (ClJadro 1). 

Se describen, a grandes rasgos, las características generales de 
cierta zona y algunos proyectos pecuarios qLte actualmente se están 
implementando en el país. 

ClJadro 1. División actual geopoli tica de Nicaragua. 

Zona 

Pacífico 

Interior 

Atlantico 

Regiones 

Región I 
Región III 
Región IV 

Región I 
Región V 

Región VI 

Zona Especial I 
Zona Especial II 
Zona Especial III 

Departamentos 

León y Chinandega 
Managua 
Masaya, Carazo, Granada y Rivas 

Madriz, Estelí y NLteVa Segovia 
Ebac:o, Chontales, parte Central Oeste 
del Depto. de Zelaya y parte Norte del 
Depto. de Rio San Juan 

Jinotega y Matagalpa 

Norte del Depto. de Zelaya 
9.Jr del Depto. de Zelaya 
Depto. de Rio San JLial"l 

En el mapa de Nicaragua (Figura 1), aparece la ubicación de los 
proyectos, las ciudades y ríos principales, con cierta información vial. 

* Ingeniero Agrónomo, Director de Investigación Aplicada, Ministerio 
de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDI~). ** Ingeniero Agrónomo, Responsable del Departamento de Pastos, 
MIDI~. 
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Figura 1. Ublcacl6n de proyectos, ciudades, r1os principales y algunas vtas 
de Nicaragua. 
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Zcrla del Rama 

1 lbicación gecgráfica 

Esta área está ubic:ada en la Región V en la parte c:entral-oeste del 
Departamento de Zelaya. 

La población del IILinic:ipio del Rama es la siguiente: 

Urbana: 2.656 habitantes 
r.ural: 34.095 habitantes 
Densidad 1 · 6. 8 hab/knf' 

Descripción del suelo 

En el Cuadro 2 se ven los SLtbgrupos de SLtelo representativos. 

Cuadro 2. Caracterización fisica y quioica de los suelos por zonas. 

Arena Lioo Arcilla pH p Cationes lntercaobiables (aeq/lOOg) Sat. bases (%) 

% I I (1:2.~ H20I ppa Al Ca "g Na K H Su o a NH4 0AC Su o a NH.OAC 

ZONA EL RA"A 
'Estación Experimental El Recreo' 

24 39 37 4.3 b 3.8 4.2 2.b 0.27 0.32 22 29.42 26.5 25.22 28.00 

ZONA NUEVA GUINEA 

3 

'Estación Experiaental Nueva Guinea• 

. 39 58 4.4 1.2 2.0 1.8 0.2 0.4 lb 20.5 24.~ 21.95 18.36 

Los subgrupos de SLtelo predoninantes, segün la c:lasi fic:ac:ión 
americ:ana del Soil Taxonony (Nic:aragua, 1975) son: 

Plinthaquj.c: Tru¡;urfl 11 ts (l.I¡:Mc) 

Cc:n drenaje imperfec:to y enc:harc:amiento estacional. 
entre 20)0 y 6000 mm pronedio anual • 

Prec:ipitac:ión 

Epipedón óc:ric:o (6-1l">-15 cm) sobre t-orizonte argí lic:o. Te>:tura 
fina sobre rruy fina. Régimen de h.lllledad ac:uoso, c:on satLtrac:ión de 
h.lllledad abajo de los 40 c:m de la SLtperfic:ie, menos de 35/. de satLtrac:ión 
de bases, más de 24 meq/100 g de SLtelo de c:apac:idad de interc:ambio 
c:atiónic:o. Fertilidad baja, pH menor de 5.0 y c:ontenido de alLuninio 
alto. 
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Orth:lxic Trnpudul ts (Ll ot-2 r) 

Ccrl relieve ligeramente ondulado (5--15/. de pendiente). Epipedón 
ócrico (0-17-25 cm) sobre horizonte argí lico. Régimen de I"Lvnedad ~tdico 

(secos por menos de 90 días), menos de 35/. de satL1ración de bases; 16 a 
24 meq/100 g de. suelo de capacidad de intercambio catiónico. Porosidad 
alta, estructura granular fuerte en tecle el perfil; 2000 a 3000 mm de 
preéipi tación promedie anual; drenaje bueno a excesivo; textL1ra 
moderadamente fina sobre fina, permeable. Fertilidad media, pH menos de 
5.5 y contenido de aluminio baje. 

Ccrl relieve quebrado (::'..()-50 de pendiente). Epipedón ócricc 
(0-10-25 cm) sobre horizonte argí licc; régimen de I"Lvnedad ~ice (seco 
por un período menor de 90 días); menos de 35/. de saturación de bases; 
más de 24 meq/100 g de suelo de capacidad de intercambio catiónicc, ::ZCX:x) 
a 30)0 mm de precipitación promedio anLial. R1en drenaje, textura 
moderadamente fina sobre fina, permeable. Fertilidad baja, pH 5. 5, 
contenido de alLminio baje a moderado. 

Ul tic Trnp d tl ts (A..tt-4) 

Ccrl relieve quebrado (:'..()-50"1._ de pendiente). Epipedón ócrico 
(0-15--18 cm) sobre horizonte argí lico; régimen de I"Lvnedad ~ice (suelo 
seco menos de 90 días), satL1ración de bases entre 35 y 601., más de 24 
meq/100 g de SLelo de capacidad de intercambie catiónicc. Precipitación 
media anLial entre 2(X)O y 3500 mm, drenaje bueno a excesivo. Te><tLira 
mediana sobre fina, permeable, fertilidad media, pH menor a 5.5, 
contenido de aluminio bajo a moderado. 

Cada SLibgrupo ta>:onómico cubre apro>:imadamente el 25/. del área 
total. 

Geutu fologsa 

Participa de dos grandes unidades gecmorfológicas: las áreas 
bajas, a la planicie costanera del Atlántico del terciario, con SLielos 
originados de rocas ácidas o intermedias (tobas, ignimbritas dacitas, 
etc. ) • Las áreas quebradas a las estribaciones mcntañosas del 
Atlántico, son originarias del terciario, con SLielos provenientes de 
materiales volcánicos básicos (basalto y andesita). 

Clima 

En el Q.1adro 3 se presenta el comportamiento de la 
la temperatura, la I"Lvnedad relativa y la velocidad 
registrados en tres estaciones representativas de la zona. 

precipitación, 
del viento, 

Las zonas de vida son: bosqLie h:vnedo tropical transición a 
SLibtropical (Bh-T) y bosque m..1y h:vnedo premcntaño tropical transición a 
basal (Bmh-PT) (1-bldridge, 1979). 
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Cuadro 3. Ubic'ación y proaedios de pará1etros clia~ticos en las Estaciones El Recreo, Nueva Suinea y 
Villa Sandino. 

Paráaetros Ene Feb "ar Abr "ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Anual! 

EL RECREO 

Precipitlciór. 111) 138.0 78.0 59.0 115.0 224.0 399.0 m.o 528.0 335.0 338.0 264.0 181.0 3,159.0 T. 
Teaper. ' . , :) 24.3 24.3 25.4 26.2 26.2 25.5 25.6 26.2 25.5 25.3 24.4 25.4 25.4 p 
Hu1edad .va (%) 87.0 84.0 80.0 80.0 84.0 90.0 89.0 90.0 84.0 92.0 90.0 86.0 87.0 p 
Vel. de: v1.: .o (ko/h) 2.2 2.1 2.0 2.3 1.5 1.3 1.5 1.2 1.1 1.2 1.5 1.8 1.6 p 

NUEVA GUINEA 

Precipitación (11) 142.0 59.0 35.0 73.0 151.0 332.0 412.0 378.0 312.0 235.0 230.0 177.0 2,536.0 T 
Teaperatura (•C) 23.4 23.4 24.2 25.0 25.7 25.2 24.4 25.0 25.0 24.2 23.6 24.4 24.4 p 
Huaedad relativa (%) 87.9 84.7 82.4 80.3 84.4 89.1 190.3 89.9 89.6 90.2 91.6 90.7 87.6 p 

Ve!. del viento (ka/hl 5.0 4.9 5.0 5.0 3.8 3.4 4.3 3.1 2.6 1.9 2.9 4.2 3.8 p 

VILLA SANDJIIO 

1 

Precipitación (ao) 53.7 32.0 27.5 31.2 19U 212.2 214.0 331.5 186.0 147.2 126.5 62.5 1,621.8 T 
Te1oeratura (•C) 24.8 p 

T = total; P = pro1edio. 
Localización: El Recreo: 12• 10' Latitud N; 84• 19' ~; 30 asn1 - Nueva Guinea: 11• 41' Latitud N; 84• 28' W; 
150 asn1- Villa Sandino: 12• 03' Latitud N; 85• oo· W; 325 osna. 

Vegetación 

La vegetación original o natural ha sido fLertemente intervenida. 
Se encuentran reductos de bosqLe lati foliado de l"'ojas perennes. Este lo 
encontramos en 5Lelos imperfectamente drenados y en suelos bien 
drenados. Las especies predominantes en suelos imperfectamente drenados 
son: Cedro macl"'o (Carapa nicaraguensis), María (Calophyllum 
l:raziliensis), Palo de agua (\ob:h¡lsia hl:ndurensis), Sebo o Banak (Virola 
koscmyi), etc·., ademés algunas palmáceas indicativas de SLelos con mal 
drenaje como: Casca (Astn:x:arium alatun), MaqLtenque (Socratea 
liJrissima), Palma escoba Ciriartea gigantea), etc. En los SLtelos bien 
drenados encontramos Caoba (Qodet:enia macr-cphyla), Ojoche (Brcsinun 

ccstarricanum), Cedro macl"'o (Carapa nicaraguensis), Cebo o Banak (Virola 
koscmyia), Almendro CDiptsryx panaREnSis), guayabón CTenninalia 
c:hiriquensis) , etc. 

El resto está parcial o muy intervenido, predominando áreas para 
pastoreo con especies como: guinea (Panic:un maxinun), Asia o Indis 
CPanicum maxinun), Estrella (Cyucdcu plectostac~), Jaragua 
(Hyparri1enia rufa). 
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~ sccioec:cnelmica da la región 

Para tener una idea del estado . del área que se desea desarrollar, 
se hace un resumen soc:ioeconOtnic:o de la región. Los prec:ios de los 
produc:tos e insumes que se dan en el manusc:rito, es en relac:ión al 
c:ambio paralelo del dólar respec:to al c:órdoba. Ac:tualmente el c:ambio 
paralelo es de 2300 por 1. 

Distritu:::ión da la tierra segú1 tamal'lc 

En el CUadro 4 se presenta la distribuc:ión de .la tierra en la 
región, según el tamaño de las finc:as. Se observa que más de la mitad 
del área c:omprendida en la región, c:orresponde a finc:as c:uyo tamaí'ío 
fluc:túa entre 35 y 350 ha, las que están distribuídas en la mayor 
proporc:ión (47"1.) de propietarios de la región. De los propietarios de 
estas finc:as, los pequeños y medianos produc:tores agríc:olas representan 
el 99'1.. Aproximadamente un terc:io (35.8'1. del área de la región) está 
formado por finc:as c:uyo tamaí'ío está en un rango de 350 a más ha; sin 
embargo, esta área está distribuída en un peqL1eño porc:entaje (4Y. de 
propietarios). De ellos, los privados c:onstituyen el 87"1. y el área 
propiedad del PLteblo el 9"1.. Aproximadamente el 64Y. de la región está 
formada por finc:as c:uyo tamaí'ío varía mayormente de 7 a 35 ha, 
estando éstas aproximadamente en un 98'1. en manos de pequeños y medianos 
produc:tores. 

Cuadro 4. Distribución del ~rea según ta.año (Región V): 

Taoaño APP . CAS ces PYMP AP TOTAL PORCENTAJE 

ha No. ha No. ha No, ha llo. ha No. ha No. ha tlo. ha 

o - 7 1 4 3 169 4.674 11.815 4.678 11.988 15 O. S 
7 - 35 a 156 S 175 10 251 10.673 320.949 10.696 321.531 34 12.7 

35 - 350 108 21.099 5 956 41 5.674 14.675 1'267.545 14.829 ¡·m.m 47 51.0 
350 o o.ls 112 239.074 1 251 48 61.335 ¡.oso 609.454 1.241 910.114 4 35.8 

TOTAL 228 160.329 12 1.386 102 67.429 30.022 1'600.309 1.080 609.454 31.444 2'538.907 100 100.1! 

A??= Area prooieda~ del pueblo; CAS = Cooperativa Agrícola Sandinista; CCS =Cooperativa de Credito de 
Servicio; PYMP =·Pequeños y oedianos productores; AP = Area privada. 
Fuente; Diagnóstico de la V Región 11984). 

TE!I'lSlc:ia de la tierra 

En el D..ladro 5 se presenta la tenenc:ia de la tierra en la región. 
Se observa que, del área de la región, el 89"1. está en manos de 
propietarios privados y un 1<YI. c:omo "Area Propiedad del PL1eblo". Del 
área privada, el 63"1. está en manos de pequeños y medianos produc:tores y 
el 24Y. en manos·de grandes produc:tores. 
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Cuadro 5. Tenencia de la tierra lhal segun estrato social 1Regi6n VI. 

Estrato Boato Chontales Zelaya Central Rio San Juan Total y Oeste IAilendrol 

Area propiedad del pueblo 70.989 130.583 51.576 7.182 260.330. 10.25 
~ooperativa de Cr~dito de Servicio 15.973 l. 737 45.358 4.361 67.429 2.70 
Cooperativa Agrícola Sandinista 620 313 454 1.387 0.05 
Pequeños y aedianos productores 2t "?8 341.287 980.248 75.529 1'600.292 63.00 
Area privada !grandes productores) 13 239.049 225.957 10.738 609.454 24.00 

TOTAL 424.52•j 712.969 1'303.593 97.810 2'538.892 

Fuente: Diagn6stico de la V Regi6n 11984). 

Usa de la tierra 

Por estimación de los téc:nic:os que trabajan en la región, se 
c:c:nsidera que existen alrededor de 1'649.200 ha de pastos c:ultivados. 
Esto signi fic:a que aproximadamente el 65Y. de la región está dedic:ada a 
la ac:tividad ganadera. 

Por otro lado, se estima que en la región aproximadamente el 0.67'1. 
del área está dedic:ada a la agric:ul tura tec:ni fic:ada; de ello, 84CQ ha 
sen de arroz de riego, 4200 de sorgo, 4200 de c:afé y 385 de c:í tric:os. 

En la. región se c:uenta c:c:n 25 trac:tores, 7 embaladoras, 2 
segadoras, 2 hileradoras, 1 pic:adora y 33 c:osec:hadoras. Las 
instituc:ic:nes c:reditic:ias asignan la c:antidad de l.JS$591.3 para la 
adquisic:ión de un trae: ter, para Llna embalador a l.JS$147. 3, para Llna 
pic:adora l.JS$38,9, para Llna segadora L.S$127, para Ltna hileradora l.JS$186 y 
para Llna c:osec:hadora l..S$668, 5. 

La preparac:ión de 1 manzana (0. 7 ha) de terreno, en lo que 
respec:ta a un arado y Ltna gradeada, se valoraba en 1986 a LS$4.3. 

Pred.o de la tierra 

Para 1983, la ha de tierra para desmontar y plantar estaba valorada 
en L.S$208.9 (Rivas, L. y Seré, C., 1984). El valor de la tierra está 
SLtJeto, entre otras c:osas, a la ubic:ac:ión de la misma. El prec:io de Llna 
manzana en pastos, c:erc:ana a Llna poblac:ión y a orilla de la c:arretera, 
fluc:túa entre L.S$43.5 a LS$65.2, mientras que Ltna manzana en pastos 
lejos de c:arretera y lugares poblados, tiene Ltn valor de L.S$17 .4 a 
L.S$21. 7. Esta misma área en iguales c:c:ndic:ic:nes, pero sin pastos, tiene 
Lln valor de l.JS$13 a LS$17.4. 
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Precio de pnxllctcs e i.nsuncs 

El precio de éstes está sometido a fluc:tu.ac:ic:nes cc:nstantes, 
dependiendo de la oferta de les miSIIlOS. El precio del combustible es el 
que relativatrente ha tenido menes variacic:nes. De cualquier manera, el 
precio de les insuncs está regulado por decretos gubematrentales. 

Estac:i.a1alidad 

Actualmente les precies de la came y de la leche sc:n parámetros 
fijados y regulados por el Gobierno, de manera que el precio de estos 
productos no varía d~1rante todo el año, solatrente que sea autorizado. 
1\b obstante, en esta región en la actualidad, hasta cierto punto se da 
un ligero cambio en les precies de estos productos, debido a la oferta y 
la demanda. Para finales de 1986 el precio de la leche, en relación al 
cambio oficial, fue de l..S$0.32/galón¡ no obstante, algunos 
intermediarios pagaren l..S$0.36 a LS$0.41 por galón. Estos cambies de 
precies oficialmente no se registran, pero sí se sabe que las mayores 
variacic:nes se dan durante la época seca (febrero a mayo, el precio es 
mayor). El precio de la came es más estable que el de la leche a 
través del a;;o. El valor de un kg depende del peso del animal: el kg de 
animales de 2<Xl kg canal caliente tenía un precio de US$0.294 y el de un 
animal de 220 kg canal 'caliente l.JS$0.302, más l.JS$7 de incentivo por 
animal. 

Prioridad de la regilln dentro de la estrategia nacicnal de 
desarrollo del pais 

Se estima que del crédito total agropecuario asignado a la región, 
el 95% es para ganadería y el 5% para agric~1l t~tra. El Gobierno Central 
tiene planes determinados para el desarrollo ganadero de la región: 

Desarrollo de centres de alinEntac:ión de verano: Estos planes se 
basan especí ficatrente en dispc:ner de áreas espec:í ficas para la 
elaboración de heno. 

También se dará im~1lso a la ~ltilización de la ca;;a de azúcar como 
forraje picado, para aquellos lugares que no se usa riego y la 
utilización de resid~1cs de cosechas agrícolas. 

Sanidad animah Estos planes se basan en la realización de 
campa;;as para la prevención y/o erradicación de enfermedades. 

l'ti!joramiento genético• Ac:htalmente ya está funcic:nando ~lfla empresa 
genética de came y se piensa desarrollar ~lfla empresa para producir 
F 1 para ganado lechero. 

En agric~tl htra prácticatrente lo q~1e se hace es dar mantenimiento a 
determinadas áreas de cultives ya establecidos. 

En la región no hay centres de investigación y no hay actividades 
específicas cc:n este fin, de manera que les rec~1rscs f inanciercs 
están dirigidos a la prod~tcción. 
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' La región actualmente dispa1e de 3385 
1984) de los cuales, 261.9 están 
r-evestidos' 1127 son para uso de tcx:lo 
para uso durante la éJXJCa seca. 

km de red vial (Midinra, 
pavimentados; 294.7 son 

tiemJXJ y 1701 solamente 

Canales de m:en:ialización 

Para la lectwn En este n.tbro existen las siguientes formas de 
ccmen:ializarse1 prodLICtor--planta; prodLtctor·-intermediario-planta' 
productor--mantero. Existen 16 queser·. pi'"ivadas que acopian 
aproximadamente el 60"/. de la prodLICción fi ··che. Toda la leche se 
canercializa en la región, considerándose Lt ·. c:onSLUIIO de un 20"/.. 

Para la carne1 En este n.tbro existen los siguientes canales de 
canercializacióm productor--mataderos oficiales; productor
intermediario-mataderos clandestinos; prodLICtor--intermediario
matadero oficial. De la prodLICción en mataderos oficiales, 
aproximadamente el 95h se utiliza para la exJX)rtación. 

En la canercialización de la leche se consideran los 
problemas: a) Falta de vías de ccm..tnicación; b) 
transJX)rte; e) la dispersión de los productores. 

siguientes 
escasez de 

En la canercialización de la cama se consideran los sigLtientes 
problemas: a) distancia a los centros de acopio; b) escasez de 
transJX)rte y vías de ccm..tnicación. 

Créditos 

El único organismo crediticio qL~ existe en la región en la rama 
agropecuaria es el Banco Nacional de Desarrollo (ENO). 

Para ello existen las líneas de crédito a corto y largo plazo. El 
crédito a corto plazo va de 9-18 a 24 meses, con un mc:nto de 30 a 40 
millones y a Ltna tasa de interés del :'!'~)%. En estas condiciones el Banco 
aporta el 80h de lo solicitado. Si el solicitante desea obtener el 1(X)% 

tiene qLte pagar Ltn interés del 45h. 

El crédito a largo plazo va de 3-12 a 15 años sin Ltn mc:nto definido 
y se da con Ltna tasa de interés del 25h (ENO, ccm..tnicación personal). 

Insti tucia"'SS de fCIIEI"'to agropecuario existentes 

Existen las siguientes instituciones: 

Proagro1 
ganadero, en 
agropecuarios. 

Esta institución 
relación al 

da servicio 
suministro de 

a todo tiJXJ 
productos 

agrícola o 
e insun'OS 

Asociación de Ganadert:Js Privados• El servicio de 
está orientado al suministro de productos e inSLuros 
ganadero. Da determinadas orientaciones técnicas, 
integrantes de las as=iaciones. 
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Bance Nacicnal de Desarrcllo1 Da cr-édito a cualqLÍier- ganader-o y 
servicio técnico a los usuar-ios del cr-édito. 

Ministerio de Desarrcllc Agrcpec:uaric y RlefCFma Agraria• Es la 
institución, a nivel nacional, encar-gada de realizar- las investigaciones 
en el campo ·agr-opecuario. Da asistencia técnica a cualquier- tipo de 
agr-icultor o ganadero que lo solicí te • 

. lhicln Nacicnal de AgriaJl tura y Ganaden:Js1 A través de la 
or-ganización se consiguen las facilidades en la adquisición de productos 
e insunos, par-a gestionar- la adquisición de cr-éditos, el der-echo o 
infr-aestr-uctur-as (r-ealización de pLtentes, car-reter-as, viviendas), 
r-ealización de ferias agr-opecuarias. El servicio está limitado a los 
miembros de la asociación, que son los pequeños y medianos pr-oductor-es. 

Farna:ias veter:inariasr Instituciones que SLuninistr-an productos e 
insunos agr-opecuarios al qLte lo solicita. 

rasas distril1ddcras1 SLuninistran productos e inSLunos 
agropecuarios al que lo solicita. 

Sistemas de producción predaninante 

Debido principalmente a las condiciones topogr-áficas predominantes, 
a la falta de pr-ogramas nacionales de desar-r-ollo y a las for-mas 
tr-adicionales de manejo, la r-egión es netamente ganadera. Se estima que 
este rubr-o contribuye en Ltn 70"1. a la economía de la r-egión. 

El doble propósito es el tipo de pr-odLtcción que pr-edomina en la 
ganader-ía. Existe Ltna empresa dedicada específicamente a la cr-ianza de 
ganado pLtr-o de carne y se está estableciendo Ltna empresa lechera. 

Se estima que actualmente e>:isten en la r-egión apr-oximadamente Ltnas 
61.X>.CX..JO Ltnidades ganaderas, provenientes mayormente de Ltn · cruce de 
Br-ahnan x Cr-iollo, Br-ahnan x F'ardo SLtizo x Criollo. La alimentación de 
los animales es, en la mayor-ía de los casos, exclLtsivamente a base de 
pastoreo. 

Existen aproximadamente Ltnas :200 mz ( 140 ha) de caí'ía par-a for-r-aje 
de corte. 

Normalmente se utiliza la sal cc:m.:tn en el manejo 
dur-ante la época seca, Ltna pequeña proporción de ganader-os 
SLuninistr-ar sales miner-ales, melaza y ur-ea. 

del ganado; 
acos tLunbr-an 

En la parte agr-ícola predominan los cLtl ti vos del ar-roz, café, sor-go 
y cí trices. De éstos, los rastr-ojos de arroz y sorgo son utilizados 
para la alimentación de animales, mayor-mente en pastoreo dir-ecto. 

Mcnejo del ganado y los pastos: JÁtr-ante la estación seca la 
pr-oductividad de mater-ia seca de los pastos disminuye dr-ásticamente, 
observándose en la mayor parte de la r-egión qLte, a partir- de febr-er-o 
hasta mediados de mayo, los pastos se secan completamente y no hay 
prodL~ción for-r-ajera. 
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Se consider-a que del 75 al BY/. de los animales son tr-asladados de 
la r-egión seca hacia ár-eas más h:tmedas. 

Las st.tbdivisiones en potr-er-os no se pr-actican y el manejo más bien 
es extensivo. En limitados casos se conser-va en for-ma de heno el 
r-astr-ojo de ar-r-oz, par-a suministr-ar-lo durante la época seca. La cal';a SI? 

establece con el objetivo de st.uninistr-ar-la durante la época seca. 

Los r-astr-ojos de maíz, ar-r-oz y sor-go nor-malmente son utilizado3 "''' 
for-ma de pastor-eo. 

Umitantes ¡::rincipales de la pi"'Cdua:ión ganadera 

Los aspectos que más limitan el desar-r-ollo de la ganader-ía en la 
r-egión son1 r-ecursos financier-os, infr-aestruct~tras (car-r-eter-as, ener-gía) 
y tecnologías apr-opiadas (sobr-e todo par-a la pr-oducción y disponibilidad 
de materia seca a tr-avés del aF;o). 

Pasturas &el1bradas 

En esta r-egión pr-edomina el pasto Jar-agua (Hyparrhenia rufa), el 
India (Panicum maxi.num) y el G..tinea (Panicum maxi.num). En los últimos 
cinco aF;os se ha estado motivando el · ~•so de las Br-achiar-ias y del 

. ~,. IP ... -a 1 gayanus en las ár-eas más h:tmedas de esta r-egión. La 
disponibilidad de .semilla es ~tna f~ter-te limitante cuando se desea 
establecer- ~tna nueva ár-ea o r-eestructur-ar- ~tn pastizal. A nivel nacional 
todavía no existe ~tna industr-ia de pr-oducción de semilla de pastos. En 
gener-al, los pastos se han mir-ado siempr-e como ~tn cultivo sec~tndar-io y 
en pocos casos, mayor-mente en fincas estatales y alg~tnos par-tic~tlar-es, 

hacen uso del fer-tilizante en el manejo de los pastos. Ul timamente, 
debido a la escasez de mano de obr-a y a lo car-o de ésta, se está 
implementando el uso de her-bicidas en el control de las malezas en 
potr-er-os. Par-a establecer- un pastizal, nor-malmente, des~tés de t~unbar

un monte se establece deter-minado c~tl tivo y al mismo tiempo se siembr-a 
el pasto. Par-a r-eestr-uctur-ar- ~tn pastizal, se r-oza bien bajo, se quema, 
se establece deter-minado c~tltivo y se siembr-a el pasto, o bien, des~tés 

de quemar- , se r-iega semilla del pasto. 

InvestigaCión actual S'l pasto en la r-egión 

La r-egión no dispone de técnicos q~te se dediq~ten específicamente a 
la investigación en ganader-ía o en agr-icultur-a. 1\b obstante, 
actualmente se tiene establecido ~tn ensayo r-egional tipo B. 

Se consider-an alg~tnos aspectos pr-ior-itar-ios en el establecimiento y 
manejo de· los pastos, a~tnque no pr-ecisamente a nivel de investigación •. 
Ejemplo: Asociación de gr-amíneas y leg~uninosas, conser-vación de pastos, 
pr-od~tcción de semilla. Debido a la dificultad par-a ~ttilizar- maquinar-ia 
en la mayor- par-te de la r-egión, ser-ía de gr-an apoyo par-a la misma· el 
definir- metodologías pr-ácticas y económicas en el contr-ol de las malezas 
en potr-er-os, sin tener- q~te ~• ti l izar- tr-actor-. 
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Algunas caracteristicas de la zcna del Rama 

Uso de la tierra 

En las áreas de relieve cndulado a quebrado hay alguna agricul tLtra 
de subsistencia aproximadamente en un 20"1., ccn CLtl ti vos tales cerno maíz, 
friJol, arroz, etc. 

·La mayoría de las áreas despaladas están cubiertas ccn pastos 
naturales, naturalizados y meJorados (40"1.), cierta área en tacotal 
(matorrales 20"/.) y el resto está en bosque natural. 

En los SLtelos bajos planos predonina el bosqLte original; hay 
algunas áreas desmontadas dedicadas a pastoreo, ccn especies cerno el 
pasto alemán (~hlca polystachya), predoninando los pastos 
naturales cerno la grama (Paspalum c:a'ljt.gatun), etc. 

Maquinaria 

Por las características del SLtelo, debido a las altas 
precipitacicnes, esta zcna no se presta para la mecanización. Por lo 
tanto, el número de tractores es rruy reducido. El parqLte principal es 
de buldózeres utilizados para el saqLte de madera, actividad que 
actualmente está paralizada debido a la situación ccnflictiva de la 
z:CI"'la. 

PI u,ec:to leci'Ero "Chil tepe" 

Ubicación geográfica 

a) El proyecto está Ltbicado en la Región I Il, Departounento de Managua, 
PenínSLtla de Chil tepe (Figura 1). 

b) Se ha hecho Lll'la infraestructura 
proyecto con la carretera troncal 
país. 

de vías qLte ConLll'lica todo el 
hacia Managua y occidente del 

e) En el área del proyecto no hay prácticounente población fija. La 
mano de obra procede fLll'ldamentalmente de las poblaciones vecinas 
que son: Barrio "Ciudad Sandino" con 5(X:x) habitantes, Mateare con 
9(:f.XJ habitantes y los Brasiles con 1500 habitantes. 

a.telos 

A continuación se describen las series de SLtelo más caracter-ísticas 
de 1 a zona ( Soi 1 T a><onony ) • 

S.telos mo:ler-adamente profLll'ldos, bien drenados, qLte 
pómez, sitLtados en áreas de ligeramente inclinadas a 
escarpadas. 
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Con el perfil representativo, asi: 

O- 7 cm: 

O - 21 cm: 

21 - 46 cm: 

46- 70 cm: 

Pardo oscuro franco friable, estructura granular fina y 
media, pH ligeramente ácido. 

Pardo grisáceo rruy oscuro, franco friable, estructura 
granular fina y media, pH ligeramente ácido. 

Pardo amarillento oscuro, franco arenoso gr..1es0, muy 
friable~ masivo, pH ligeramente ácido. 

Pardo muy claro, SL~lto, gravas finas y muy finas de 
pómez. 

Permeabilidad moderada, materia orgánica moderada. Cantidad 
moderada de bases intercambiables. Saturación de bases mayor del 65Y. en 
el subSLtelo. Fósforo y potasio medios. 

T~ (11'1) 

Suelos profundos, bien drenados, con textura moderadamente fina. 
Los suelos se derivan de material aluvial lavado de las lemas adyacentes 
y qL~ está sobre depósitos lacustres viejos. 

Planicie casi plana a ligeramente ondulada. 

-
El perfil representativo es: 

O - 27 cm: 

27 - 91 cm: 

91 - 113 cm: 

Pardo oscuro, fino arcillo-limoso, friable a firme, 
estructLtra granular fina y media; débil a moderada; pH 
ligeramente ácido. · 

Pardo rojizo OSCLtro, textura arcillosa, friable a firme; 
estntctura de blcx:¡ues SLtb-angulares fLtertes, pH neutro. 

Pardo oscuro, franco arcillo-limoso, friable; estructura 
de blcx:¡ues SLtb-angulares más finos qL~ en el 1-orizcnte 
anterior, pH neutro. 

SLtelos ccn permeabilidad moderada, materia orgánica moderada; 
SLtelos moderamente al tos en bases, con saturación mayor al 75Y.. Fósforo 
y potasio altos en suelo y subsuelo. 

Oúl tepe (CC) 

SL~los profundos, bien 
inclinadas. Los SLtelos se 
SLtelo superficial qLte parece 

drenados, con pendientes casi planas 
on.gJ.naron en parte de pómez, e><cepto 
haberse formado de cenizas volcánicas. 

El perfil representativo es: 

a 
el 

O - 24 cm: Pardo amarillento oscuro, franco-arcilloso friable, 
estructLtra granLtlar fina y media, p-i medianamente ácido. 
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24 - 47 cm: Pardo a pardo amarillento oscuro, franco-arcilloso, 
friable, estructura de bloques subangulares finos y 
medios, pH ligeramente ·ácido. En la parte inferior 
talpetate fragmentado (30'1.) en grosor de 5 a 10 cm. 

47 - 72 -::m: Pardo a pardo amarillento oscuro arcilla firma, 
estructura de bloques SLtbangulares finos y medios, pH 
ligeramente ácido. 

72 -- -,~. ;:m: Pardo amarillento oscuro, franco-arcilloso firme, masivo, 
pH ligeramente ácido, 

105 - 1:;)) cm: Pardo oscuro, 
escorias finas 
ácido. 

franco arenoso, friable, con algunas 
y gravas pomáceas, masivo, pH ligeramente 

120 - 145 cm: Pardo rojizo oscuro, franco arenoso, masivo, ph 
ligeramente ácido. 

> 145 cm: Pardo amarillento claro, pómez algo cementada. Chil tepe 
(Clb) franco-arcilloso, de 1.5 a 4% de pendiente. 

Es la más extensa de la península con 22.4 km"'. 
severamente erosicriada, el SLtelo SLtperficial es lll..ty 
lugares y contiene fragmentos de talpetate. 

Fisicgrafia y gecmorfologia 

Está de moderada a 
delgado en algcnas 

La penínSLtla de Chil tepe está situada en el borde SLtroccidental de 
la Depresión Nicaragtlense y constituye una área volcánica con rasgos 
gecmorfológicos desde planicie hasta montaña abrctpta. Geomorfológi
camente se encuentra· en la planicie flctvio-volcánica, que es una zona 
casi plana que circcnda a la caldera de Apoyeque*· Se extiende desde el 
pie de las faldas de la caldera de.Apoyeqc~ hasta las costas del Lago de 
Managua. 

En la planicie el 
con pendientes entre O 
40 y 100 m. 

relieve varía de plano a ligeramente ondulado, 
y 4%. Con elevación sobre el nivel del mar entre 

Litosestratigráficamente se determinó el grupo volcánico 
cuatemario (0 V), qcte son los productos del VLtlcanismo ocurrido durante 
el pleistoceno SLtperior Holoceno, con emisión de lavas, cenizas, lapilli 
y pómez. 

Clima. 

La caracterización del clima de la zona está contenida en las 
Cuadros 6, 7, 8, 9 y 10. 

* Laguna formada en la parte más alta de la península. 
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La zcna de vida corresponde, seglin 1-bldridge, a bosque tropical 
seco. 

O...adro 6. Evaporación potencial calculada (E'vF'C) (nm). 

~ Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep ~t Nov Die Total 

~ 250 320 :!.00 265 190 200 205 145 151 170 200 1.650 

Cuadro 7. Teaperatura aedia de la Estación de Nagarote, Cuenca del Rio San Juan (0&9·085) <Datos de 
10 años). 

Año Ene Feb Kar Abr Ka y Jun Jul Ago Sep Ort Nov Die Prooedio 

1971 2&.9 27.2 28.8 29.3 29.5 27.7 28.3 28.2 25.8 2&.9 2&.7 27.1 27.7 
1972 28.0 28.3 29.0 30.8 29.7 28.0 29.9 29.8 29.8 28.& 28.8 29.3 29.2 
1973 28.8 29.1 30.9 31.3 30.2 29.1 28.1 27.4 27.0 2b.7 27.4 2b.2 28.5 
1974 2&.8 27.& 28.8 29.9 28.& 27.8 28.8 29.0 2&.2 2b.b 27.3 27.8 27.9 
1975 27.9 28.4 29.3 29.8 30.4 29.4 27.9 27.8 26.2 2&.7 25.8 25.8 28.0 
197& 2&.9 27.7 28.8 29.& 29.8 28.0 28.7 29.& 30.0 27.& 28.1' 28.4 28.& 
1977 28.2 29.2 30.0 31.0 29.0 27.7 28.8 29.7 28.4 27.8 28.4 28.& 28.9 
1978 28.1 28.9 30.2 30.& 29.5 27.8 28.2 29.4 27.2 . 27.1 27.8 27.9 28.& 
1979 28.0 29.4 29.& 30.1 29.2 27.3 27.& 27.8 2b.b 26.9 2&.7 27.4 28.1 
1980 28.2 28.3 29.7 30.8 30.0 28.7 28.8 28.5 27.9 2&.8 2&.7 2&.4 28.4 

PROKEDIO 27.& 28.0 . 29.3 30.1 29.7 28.3 28.& 28.& 27.5 27.2 27.4 27.4 28.3 

Local izarión: 12• 15' Latitud N, S&• 34' Longitud O, elevación: 7b asna. 
fuente; Instituto Niraraguense de Energia, División de Estudios Basiros, Sección de Keteorologia. 

Vegetación 

En las áreas de planas 
fue eliminada hace tiempo, 
pastos. 

a c:nduladas, la vegetación arbórea 
para dedicar parte a cultivos y 

original 
parte a 

En las áreas de relieve qLtebrado y escarpado de la caldera de 
Apoyeque, hay Ltn reducto de especies arbóreas, tales como: Matapalo 
(Ficus sp.), Guásimo molinillo (l..uehea sp.), Mora (Ollor cphor a 
tintcr'ea), Ojoche (Brasinl.ln sp. l, Panamá (Sten:ulea apetalal, Tempisque 
(Sidercxylcn tempisque), B.tachipilin (Diphysarcbcnoides), B.tázimo 
(BJazulna ulmifolia), B.tanacaste (Entenllobium cyt:locarpum), B.tapinol 
(~ c:urbaril), B.tayabón (Ten:uminalia chiriqus-tSis), B.tayacán 
(Sweetia panaiiEI"'Sis), Indio desnudo o Jiñoc::yabi (B.Jrsera simaruba), 
LaLtrel (Con!ia aliodoral, Madero negro (Gliricidia sepium), Madra"ío 

387 



(Cal~cphyllLIII candidissinun), Cedro macro (Carapa guiana1Sis), Ce iba 
(Ceiba petandra), Genízaro (Pi ttEc:ollobium saman)' Cha¡:emo 
( lalc::h:x:arpus spp . ) ' Cortés (Tabeb.tia chryxanta l , Cuajiniquil (lnga 
spp.), Ac:ei tLno (S.tmaruba glau:::a), etc. 

Cuadro B. Precipi !ación fluvial (aal de la Estación Asososca, Cuenca Hidráulica del Rio San Juan 
(Registro de lB años). 

Año "'Y Jun Jul Ago Ser Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr Total 

1964/65 24.0 3B5.0 !79.0 m.o . .) 312.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 l. 152 -
1965/66 BB.O 213.0 BI.O 93.0 . ' ' . ' 234.0 10.0 2.0 o.o o.o o.o 0.0 B92 
1966/67 161.0 375.0 153.0 SB.o ~~:·.o 202.0 4B.O B.O 2.0 0.0 0.0 11.0 1.275 
1967/6B 11.0 2BI.O 99.0 34.0 112.0 !7B.O 51.0 17.0 5.0 2.0 o.o 0.0 7BB 
196B/69 25B.O 208.0 B6.0 11B.O 251.0 421.0 34.0 2.0 1.0 2.0 1.0 36.0 1.418 
1969/70 20B.O 366.0 76.0 311.0 m.o 493.0 57.0 1.0 0.0 2.0 4.0 2.0 1.753 
1970171 lB l. O 116.0 212.0 195.0 326.0 17B.O 92.0 9.0 B.O 1.0 o.o 19.0 1.337 
1971172 120.0 149.0 108.0 136.0 240.0 153.0 b.O !B.O 3.0 (1,1) 0.0 o.o 933 
1972173 m.o 15B.O 30.0 46.0 52.0 55.0 36.0 5.0 0.0 0.0 o.o 0.0 537 
1973174 242.0 199.0 B9.0 260.0 224.0 496.0 30.0 4.0 7.0 o.o 3.0 0.0 1.554 
1974175 175.0 131.0 4B.O 119.0 32B.O 1B9.0 0.0 5.0 12.0 o.o 0.0 o.o 1.007 
1975/Jb 370.0 60.0 99.0 131.0 439.0 300.0 123.0 0.0 1.0 0.0 2.0 0.0 l. 525 
1976177 31.0 188.0 !B.O 64.0 48.0 288.0 24.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 643 
1977/78 166.0 133.0 bb.O 44.0 m.o 89.0 52.0 0.0 0.0 o.o 0.0 4.0 679 
1978179 44.0 53.0 158.0 121.0 227.0 179.0 30.0 28.0 0.0 0.0 0.0 58.0 898 
1979/80 86.0 169.0 113.0 129.0 278.0 372.0 106.0 0.0 o.o o.o 0.0 0.0 1.253 
1980/Bl 208.0 154.0 160.0 136.0 196.0 247.0 m.o 0.0 o.o 0.0 28.0 3.0 1.284 
1981/82 240.0 267.0 62.0 130.0 204.0 158.0 43.0 •J. O 1.104 

Locali:ación: 12•a· Latitud N, 86•19' Latitud W, altura 80.0 osno. 
Fuente: Departaaento de Datos Sásicos, Instituto NicaragOense de Energía. 

Cuadro 9. Huaedad relativa !Il de la Estación Nagarote, Cuenca del Rio San Juan (069-085) !Datos ~. 
10 años). 

Año Ene Feb "" Abr M ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Pro~edio 

1971 bO 61 56 58 63 71 64 63 82 77 72 67 66 
1972 54 49 46 44 b2 72 bO 56 59 65 61 54 57 
1973 53 49 48 50 59 67 b9 lb 82 83 70 58 64 
1974 58 52 51 49 67 72 65 65 81 79 63 57 63 
1975 58 52 50 48 57 63 65 69 82 79 76 59 63 
1976 55 49 46 49 55 71 62 58 58 72 63 55 58 
1977 50 48 46 47 62 70 60 58 68 70 65 56 58 
1978 52 50 49 50 64 . 69 67 65 82 83 75 bb 64 
1979 60 51 53 59 65 lb 73 85 82 77 bb 66 
1980 59 53 53 51 b7 74 67 74 83 77 65 bb 

PROHEDlO 56 51 50 51 62 70 64 65 75 77 70 60 .j) 

Fuente: Instituto Nicaragüense de Energía, División de Estudios Básicos, Sección de Meteorología. 
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Cuadro 10. Proaedio oensua1 (1/s) de la velocidad del viento (Aneoógrafo n: S ats.) en la Estación de 
Nagarote, Cuenca del Rio San Juan (069-085), Datos de 11 años. 

Año Ene Feb "ar Abr "ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Prooedio 

1972 2.7 4.1 
1973 5.4 5.6 4.7 4.3 3.4 2. 7 2.7 1.6 2.3 2.6 3.5 
1974 4.8 4.4 5.7 2.6 2.4 3.2 3.0 1.8 1.7 2.3 3.5 3.2 
1975 4.ó 4.7 5.0 5.5 3.0 u 2.7 2.5 1.6 l. 7 1.7 2.9 3.3 
1976 4.7 4.2 3.9 3.5 3.2 1.8 2.6 3.8 3.5 
1977 5.0 5.5 6.1 5.5 '2.5 2.7 3.7 3.2 3.4 2.0 2.1 3.6 3.9 
1978 4.6 4.8 4.6 3.9 2.9 2.6 3.0 3.1 1.9 1.7 2.4 3.3 3.2 
1979 4.1 5.6 4.4 2.4 2.6 1.8 1.6 1.7 2.9 3.0 
1980 3.6 4.4 5.1 4.3 2.4 2.6 3.5 
1981 4.6 1.8 1.5 2.1 2.5 
1982 3.6 

Fuente: Instituto NicaragOense de Energia, División de Estudios Básicos, Sección de "eteorologia. 

Marco soc:ioec:a 1ómi.co . de la región 

Ta1S'1Cia de la tierra 

En el CUadro 11 se presenta la tenencia de la tierra en la región. 
Corro se observa, más de la mitad de la tierra pertenece al sector 
reformado. En este sector, la mayor proporción corresponde a las 
empresas de reforma agraria (lo qLie en otras regiones se llama Area 
Propiedad de 1 F\.teb 1 o) • 

O.oadro 11. Tenencia de la tierra en la Región III (1986). 

Sector propiedad 

Sectcr privada* 
7 - 35 

35 - 141) 
141) - 3::...) 

> 3:0 

Sectcr reformado 
Cooperativas 
lndividL!ales 
Empresas de Reforma Agraria 

* Los rangos están dados en ha. 

Area (ha) Porcentaje 

159.210 47 
68.811) 20 
22.917 7 
28 . ..:....:: .. / 8 
39.146 12 

176.771 53 
70.6...""1:) 21 
3. 4::-"fl) 1 

102.711 31 

335.981 

FL!ente: DepartC\ITEI"1to de Tenencia de la Tierra y Catastro 
Agrario, Región (1986). 
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1 • 
En el sector pn.vado, la mayor proporción del área se localiza en 

fincas comprendidas entre 7 y 35 ha. El latifundio es rruc:ho menor que 
en las otras regiones mencionadas. 

Uso de la tierra 

La región tiene LU"'a área de 3641 km"'. De ésta aoroximadamente. hay 
813.200 ha de pastos CLil ti vados, lo qLie significa que el 24% de la región 
está dedicada a la ganadería. La agricul tL1ra tecni fi<:ada comprende el 
16% de la región de los cultivos que se presentc.r n ''1 D..ladro 12. 

Datos sobre disponibilidad de maquinaria 211 \a región, no se 
lograron conseguir hasta la fecha. 

CL~dro·12. Plan técnico económico, ciclo agrícola 
Región III. 

Cultivos Primera Postrera Verano 

De expor1:al::itln 
Ajonjolí 1.421 
Café 
Cal'\a de azúcar 

Ccnsunl:l interno 
Arroz 
Frijol 
Maíz 
Sorgo industrial 
Sorgo rebrote 
Sorgo millón 
Soya 
Cebolla 
Tomate 
Yuca 
Papa 
M.lsáceas 
Escoba 
Otras hortalizas 
Otros 

81 
1.930 
4.819 
3.681 

1.820. 

147 
224 

1.391 
28 

468 
112 
6813 
991 

70 
1.585 

990 
12.663 

2.1CX) 

2.100 
63 
62 
15 

666 
25 

s:!'..S 

7 

::"65 
187 

1987-19813, 

Total (ha) 

18.787 
1.421 
6.870 

10.370 

38.891 
151 

4.181 
5.8:4 

16.8132 
2.1cXl 
1.820 
2.100 

217 
286 

1.406 
28 

468 
112 

1.557 
1.741 

lUT~ '57 .678 

Fuente: Departamento de AgricultLtra, Región III (1986). 

Precio de la tierra 

El valor de la tierra en esta región es muy variable y depende 
mayormente de la calidad del suelo, de la disponibilidad de agLta y de la 
ubicación. 
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Estac:ialalidad 

Los precios de la carne, de la leche y de los productos y 
subproductos de éstos, están regulados por acuerdos gubernamentales. 

Pricridad de la región dentra de la estrategia . nacialal de 
desarrolle del pais 

Se estima que en la región se asigna aproximadamente el 70"1. del 
presup..testc agropecuaria para la agricultura y el 30"1. a la ganadería. 

El gobierno tiene planes específicos para el desarrollo ganadera de 
la región: 

Desarrollo del proyecte lechera "Chiltepe" (descrito 
anteriormente). 

Desarrollo de Ltn Centre Nacional de Mejoramiento Genético. Este 
proyecte ya está en marcha y tiene la finalidad de producir el 
semen necesario para prestar los servicios de inseminación en las 
diversas regiones del país. 

En esta región están ubicadas las entidades centrales de las 
actividades desarrolladas, tanto . en agricultura como en ganadería; 
aunque la mayor parte de las actividades se desarrollan fuera de la 
región. En las Lll timas reorganizaciones realizadas en el país, se formó 
una Dirección General de Agricultura y una de Ganadería. La parte 
ganadera está orientada específicamente a la parte prodc~tiva y 
prácticamente no hay· investigación, a e>:cepción de las pocas actividades 
realizadas en pasturas y nutrición animal. 

En esta región se considera prioritario trabajar en aqctellos 
aspectos que contrib..tyan a mejorar la alimentación animal dctrante la 
estación de escasa precipitación. Para ello se menciona trabajar en 
cogollo y bagazo de caña, rastrojo de sorgo, rastrojo de arroz y 
desechos agrícolas de los mercados. 

La. región dispone de 11.519 km de carretera, de 
están pavimentados, 116.8 revestidos, x-.5.1 de todo 
ser utilizados durante la estación seca. 

Canales de mroe.-t:ialización 

los cctales: 
tiempo y 702 

291.6 
para 

En la región se produce aproximadamente Ltnos 120 millones de litros 
de leche anctalmente. 

La leche se conercializa de las sigLtientes formas: 

Prtxluctcr planta pnx:esadora: Las plantas acopian aproximadamente 
el 30"1. de la prodc~ción. 

Planta-ccnsumidor: De la leche procesada en la planta, el 7Cfl. se 
distrib..tye en la Región I I I y el resto sale a las demás regiones. 
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Prcductcr-industria artesanal: Se estima que aproximad.runente el 
7Cf!. de la leche producida en la región es transformada a otros 
prodLICtos cc:mo: leche agria, qLtesillo, etc. 

En la región se acopia Ltn total de 70 millones de libras de came 
anLtalmente. De éstas, el 15% es prodLICido en la región. La came en 
pie se comercializa de las siguientes maneras: 

Prcductcr -matadero: el 65% de la producción se comercializa de 
esta forma. 

Prcductl::ir-1;ubasta: De esta manera se comercializa el :!(l'l. de la 
prodLICción. 

Prcductcr-matader os clandestinos: 
·comprende el 5% de la producción. 

Se estima que esta 

La came caliente se comercializa de la siguiente manera: 

Elcpcrtac:ióm el 15% de la producción es para este fin. 

Ccnsumc interno: el 85% es para conSLIIIO de la población. 

Créditos 

La t:tnica institución qLte da créditos agropecuarios es el 
Nacional de Desarrollo. Del crédi te, el 70"/. es para agricLtl tura 
:!(l'l, para ganadería. 

forma 

Banco 
y el 

El monto del crédito se da de acuerdo con la capacidad de las 
fincas. E>:isten dos tipos de créditos: 

A corte plazo: Se da por Ltn período de 15, 18 a 24 meses, con Ltn 
interés de 1 :!(1% • 

A lan;¡o plazo: Se da por Ltn período no menor de dos años y con Ltn 
interés del 25%. 

Insti tl.ll:::icrleS de fanentc agropecuario 

F'or ser esta región el eje central de todas las actividades del 
país, aqu.í es donde se encuentran todas las instituciones, casas 
primarias y distribLtidoras agl"opecuarias para las otras regiones. En 
relación al servicio y la calidad de éstos, se da Ltna sitL~ción análoga 
a las otras regiones. 

Sistema de prcduc:ciOn prB:Icminante 

Esta región es más agrícola que ganadera. Se estima que la 
agricultLtra contribLtye con Ltn 70% en la economía de la región. 

Se considera qLte existen más de 
provenientes mayormente de cruzamiento de 
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&.lizo. En esta región es donde e>:isten mayormente las lecherías 
especializadas (aquí existe el ganado 1-blstein y el Pardo &.lizo). Se 
localizan peqLteños lotes de ganado Reina. 

Sin embargo, el doble 
predominante. Existen hatos 
formados por ganado Brahaman. 

propósito es el 
específicos para 

tipo de 
producción 

prodLte:ción 
de carne 

La alimentación de los animales se practica, a excepción de l;;s 
explotaciones especializadas, a base de pastoreo. Existen alrededor 
42CQ ha de riego para forraje de corte (se utiliza el Taiwán A-1'1· 
híbrido de f'Ervlisetun ¡::ur¡:JI.In:UI) y más 1400 ha para conservacióro, 
formadas por sorgo forrajero y otras. gramíneas. 

Los rastrojos de arroz, sorgo y maíz son utilizados en la 
alimentación de los animales. En fiLté:has ocasiones se henifican estos 
subproductos, aunqLte generalmente se utilizan pastoreándolos 
directamente. En las explotaciones especializadas, sobre todo en las 
lecherías, a través del Ciño, se Lttiliza corrientemente en la 
alimentación de los animales, el concentrado, los minerales y la melaza. 

En la parte agrícola predominan los cLtl ti vos como la catña de 
azúcar, el sorgo, el maíz, el frijol, la soya y la yuca. De éstos, el 
cogollo y el bagazo de catña, los rastrojos de sorgo, maíz y frijol, son 
utilizados en la alimentación del ganado. 

Manejo del ganado y de los pastes 

Esta región está ubicada en la parte más seca del país. Aquí la 
productividad de los pastos es marcadamente estacional. No obstante, 
los animales se manejan en la región dLtrante todo el Ciño. Para ello, en 
determinadas fincas se hace LISO del riego y se ha implementado el uso de 
pastos de corte. Además de emplear los subproductos agrícolas en la 
alimentación de los animales. 

Las SLtbdivisiones y rotaciones en los potreros se practican en las 
lecherías especializadas. 

El cogollo de la catña solamente es utilizado en fincas cercanas a 
los ingenios. 

Interac:cidn con otras regi01E!S 

La relación se da en la exportación esporádica de reproductores. 

Limi tantes principales en la prcduccidn 

La dependencia del agua de riego, la falta de equipos (y las 
dificLtltades para la adquisición de éstos) y la problemática de la 
alimentación de verano, son los aspectos más limitan tes en la producción 
ganadera en la región. 
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Pasturas sembradas 

En las explotcu:icnes extensivas predomina el Jaragua (Hyparrhenia 
rufa) como pasto. 

En los suelos zcnzocuitosos, 
~gletcn (Dii:hanthi.um aristatun) 
Aceitillo (Aristida JorullE!I'ISis) y 

como pasto introducido predomina 
y como pasto natural predomina 
varios tipos de Bontela.ta. 

el 
el 

En las explotacicnes intensivas, para pastoreo predomina el 
Estrella (Oyllcdcu nlemfuEnsis) y para corte, el Taiwán A-144 (F'ennisetun 
~). 

!lb existe una industria qLte se dedique específicamente a la 
prodLtcción de semilla de pastos. En el Departamento de Pastos, de la 
Dirección General de Ganadería, se tiene como una de SLts actividades, la 
producción de semilla básica de algL~OS pastos utilizados en el país 
(B..Iinea, Colcnial, ~dropogcn, Ellffel, ~gletcn, Taiwán y 4 especies de 
Brachiarias). 

La fertilización es una actividad corriente en las e>:plotacicnes 
especializadas y en algL~as e>:plotacicnes de doble propósito. 

El uso de herbicidas en el central de malezas en potreros, se da en 
las explotacicnes especializadas. 

El establecimiento de L~ nLteVO pastizal con:~mente se da desPLtés de 
tratar de eliminar L~ pastizal viejo. Casi todos estos casos se dan en 
condiciones de tierra mecanizables. Las áreas cubiertas por bosques 
secLmarios, mayormente están ubicados en SLtelos zonzocuitosos o áreas 
muy quebradas. En estas ül timas condiciones, se maneja el ganado en los 
pastos naturales. 

InlleStigac:icnes actuales S'l pasto S'l la región, ccn énfasis S'l el tipo 
de actividades que se enman::an S'l la RIEPT 

Actualmente la región dispone de seis técnicos que laboran 
específicamente en pastos. Todos sen ingenieros agrónomos. De ellos 
L~o tiene el grado de Maestría en producción de carne, uno tiene curso 
de Estadística y producción de semilla y dos tienen CLtrso en pastos 
tropicales. En 1\l.ttrición ~imal laboran tres técnicos: L~ ingeniero 
agrónomo con Maestría en 1\Utrición ~imal y dos Zootecnistas. l..ho de 
ellos está estLidiando el posgrado en 1\l.ttrición ~imal. 

Los trabajos en pasto se realizan en otras regiones. 

Técnicamente se tienen establecidas algL~as prioridades de 
investigación en pastos: Utilización de las legLuninosas en la 
alimentación de los animales, establecimiento de legLuninosas en potreros 
ya establecidos, producción de semilla, metodologías para determinar la 
productividad forrajera en áreas grandes, etc. Es difícil cuantificar 
los recLtrsos económicos disponibles para la investigación en ganadería, 
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cuando en el país nllnca ha existido 
investigación en ganadería. 

ni existen programas de 

Para 1987 se programó que un técnico del Departamento de Pastos 
canience estlldios de posgrado en Pastos. Para el aFio siguiente se 
tratará de ccnseguir cupo en el CIAT para el D..trso de Pastos Tropicales. 

De acuerdo ccn la perspectiva de .la región, en la RIEF'T debería 
dársele énfasis a las siguientes actividades: 

. 
Utilización de las leguminosas cano banco de proteína. 

Ccnservación de forraje. 

Central de malezas. 

Alt;JJMS carat:terí sticas del F't cteetD Oú.l tepe 

Ubicadón 

La península de Chil tepe tiene llna superficie de 142 km"' 
ha); de éstos, 64..."3 ha (45%) correspcnden al proyecto lechero. 
área plana ha sido incorporada al proyecto lechero. 

(14.2(1) 
Toda el 

Los. pastos que están en proceso de establecimiento correspcnden a: 

Pastos para ccnSLuno directo (Estrella y G..tinea): 4:::.35 ha. 

Pastos de corte (Taiwán, Sorgo): 552 ha. 

Pasto para heno (Estrella): 98 ha. 

Maquinaria 

La maquinaria requerida para la implementación del proyecto 
correspcnde a: n tractores, 4 cosechadoras, 7 fertilizadoras, n 
remolques de forraje, 7 esparcidoras de abcno, 2 eqLiipos canpletos de 
heni f icación, 7 raspadoras de ese reta, 7 cLtcharcnes, 7 chapodadoras. De 
ello se ha adquirido aproximadamente el 5(~. 

Pn::Jducción de leche 

En el D..tadro 13 se presenta la producción y la productividad de 
leche en el año 1986. 

Sistema de producción 

Tipo de producción: intensiva. 
El 100'1. es ganadería de leche y está formado mayormente por Lll1 
hato pLtro de ganado 1-blstein. 
Recursos dedicados a la ganadería: 
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Cuadro 13. Producción de lec:he en 1986. 

Mes 
Vacas en Total lec:he Lec:he/vac:as/dia 

producción 

Enero 3153 
Febrero 3135 
Marzo ~ 
Abril 3091 
Mayo 3298 
Junio 3230 
Julio 3431 
Agosto 3392 
Septiembre 3319 
Oc:tL1bre 3331 

Personal administrativo: 
Personal de campo: 

Base fc:rraJera1 

(lt) 

900.719 
8ZZ.937 
919.640 
993.696 

1'080.146 
1'010.035 
1'005.~ 

917.312 
927.839 
930.537 

50 personas 
665 personas 

(lt) 

9.61 
8.75 

10.18 
10.71. 
10.91 
10.42 
10.55 
9.01 
9.32 
9.01 

Pasto para conSLIITO directo: 
Pasto para corte: 
Pasto para heno: 
Ccnservado: 

4.535 Mz. (3.194 ha) 
552 Mz. ( ::::89 ha) 

98 Mz. ( 69 ha) 

5.01X> toneladas 

Se utiliza además melaza + Llrea al 2'1. y SL!plemento 
concentrado. 

Ganado: 

Ganado f-blstein PLiro: 16.975 cabezas 
7 ciclos cerrados de 12 vaqL~rías 

1 Vaquería• 

100 vacas 
31 vaquillas de más de 2 años 
35 vaqLiillas de 1 a 2 años 
45 terneras de menos de 1 año 

211 total 
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Use estacicnal de la base fc::rrctiera: 

Pasto de cc:nSUITO 
manzana. El resto del 
(46'l.) al 2"1.. 

directo por 180 
aí';o cc:nSLuro de 

días a razón de 2 animales por 
pasto de corte· más rrelaza y urea 

Pasturas sentradas 

Especies: Estrella (Cyuodcu plecmstal:hyus), 
maxillun), Taiwén A-144 (f'ennisetum purp..lnal.lll), 
( Sorgtun -..ulgare) • 

atinea 
Sorgo 

(Panicun 
forrajero 

La.semilla vegetativa se cc:nsigue localrrente. La semilla botánica 
parte conprada y parte producida localrrente. 

La fertilización en áreas de pastoreo directo en época de lluvia 
cc:nsiste en 2.14 qq/Mz de urea y 1 qq/Mz de 8-16-a, lo que da 70 kg· 
deN/ha. 

El pasto de corte se fertiliza a razón de 4<."X) kg/ha de N más 
estiércol a razón de 14 ten/ha en 2 dosis. 

Uso de estiércol a razón de 14 tc:neladas por ha/año en el pasto de 
corte. 

Establecimiento de los pastos en forma mecanizada y directá. 

Pn::JYecto lect&ro "lié• ces ele Pancasan" (P) 

Ubicación geográfica 

El proyecto está ubicado en la Región VI, en los m..111icipios de M..1y 
Muy y Matiguás, del Departarrento de Matagalpa (FigLira 1). 

La población de la zc:na del proyecto es de 22.568 habitantes, lo 
que representa el 46'l. de la población de los m..111~c~p~os de M..1y Muy y 
Matiguás, inclL•yendo la población urbana de éstas que cc:njLU"ltarrente es 
de 11.2!8 habitantes. 

La población activa es de 7110 persc:nas. 

9.Jeloe 

Los SL!elos fueren e lasi f icados seg~111 el "Soi 1 Taxc:nomy". 
1975. 

Edición 

Se identifican tres Ordenes: Molisoles, Vertisoles y Al fisoles. 

Los Molisoles ocupan LU"la área de 35.:0.07 ha, correspc:ndientes al 76'l. 
del área. Las series más representativas sen: tierra azul (TA) que 
tiene una SLiperficie de 9.294 ha equivalente al 20/. del área total. 

397 



Las características principales son: suelos moderamente profundos 
a SLiperficiales, de moderada a fuertemente erosionados, bien a 
moderamente bien drenados, relieve ligeramente ondulado· a escarpado; 
textura franco-arcillosa 0 ¡:ji medianamente ácido, desarrollados a partir 
de tobas estratificadas Sedimentarias. 

Serie El Oja::he (l-EO) : 
correspondiente al 9"/. del área 
de bueno a moderadamente bueno, 
ondulado, con texturas finas, 
contenido alto de bases. 

que cubre una área de 4 .16) ha, 
total. Son suelos profundos con drenaje 
relieve ligeramente plano a f~tertemente 

ligeramente ácido a neutro, con un 

Serie Pancasá"l (f'BII) : ~telos bien poco drenados de prof~~ndos a 
profundos, relieve ondulado a escarpado, texturas moderamente finas, 
alta saturación de bases, desarrollados a partir de rocas básicas, 
andesitas. 

El orden de los vertisoles cubre una área de 9.851 ha, que 
representan el 211. del área total. 

Las series más representativas son: Serie Clama ((L): se 
caracteriza por ser ~•eles prof~~ndos moderadamente bien drenados, 
relieve plano a f~tertemente ondulado, escurrimiento ~•perficial, 

moderadamente lento, textura fina, alta saturación de bases, 
desarrollados a partir de tobas estratificadas sedimentarias. Cubre ~1na 
~tperficie de 5.178 ha, correspondiente al 11.11. del área total. 

Serie Las L..anas (UJ'I) 1 cubre ~1na ~•perf icie de 2. 2:.2 ha, 
correspondiente al 48"/. del área. Son ~•eles profundos, de moderadamente 
bien drenados a imperfectamente drenados, de relieve plano a 
moderadamente ondulado, escurrimiento ~•perficial · lento, medianamente 
ácidos a ligeramente alcalinos·, desarrollados a partir de sedimentos 
aluviales. 

El orden al fisoles se caracteriza por presentar ~In epipedon ócrico 
sobre ~In horizonte argí lico, presentan película de arcilla; poseen más 
del 351. de saturación de bases régimen údico. 

Cubre ~1na área de 1.243 ha, o sea el 2.68"1. del área total del 
proyecto. 

Geatu l'ologí a 

En la parte central, relieve llano, bajo y ondulado en .el q~te hay 
domos y peq~teños conos t~~ncados característicos de rocas sedimentarias. 
En los bordes marginales hay ~In relieve escalonado, sendomesas, 
característico de rocas basálticas y aglorados. El Este, cerros 
elevados con f~tertes pendientes. La mayoría de los ~•eles forman parte 
de la provincia fisiográfica "Tierras altas del interior". 

El área está predominantemente cubierta por rocas volcánicas y en 
menor escala por rocas sedimentarias lacustres, rocas sedimentarias del 
cuaternario reciente y rocas ígneas int~tsivas. 
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Clima 

El clima pr-edoninante es el subtr-opical de rllCI1taña, segLU1 t<~ppen. 
La z01a de vida, segLU1 Holdr-idge ( 1979) , es de bosque seco tr-opical • 

Las car-acter-ísticas climáticas de la Zcrla se pr-esentan en los 
Ouadr-os 14, 15, 16, 17 y 18. 

Cuadro 14. Precipitación aensual (oo) de la Estación de Huy ""Y• Cuenca del Rio Grande de Hatagalpa 
(Prooedio de 12 años). 

Año Hay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr Total 

1970171 1501 204 307 260 374 124 61 121 36 19 9 26 1.691 
1971172 58 367 241 204 366 273 29 100 74 16 o 16 1.744 
1972173 136 149 264 199 l2b 137 170 84 22 3 5 o 1.m 
1973174 113 302 237 115 241 336 114 30 93 24 18 32 1.659 
1974/75 53 205 158 266 313 162 32 49 113 13 4 8 1.376 
1975/7b 33 191 238 230 340 230 200 16 31 13 21 21 1.564 
1976177 135 314 193 312 147 165 79 69 3 S 1 34 1.460 
1977178 108 468 213 m 607 104 61 31 33 6 12 10 1.806 
1978/79 149 202 310 255 114 - 163 92 78 24 6 32 227 1.652 
1979/80 113 m 2381 2221 127 378 45 69 40 14 23 14 1.568 
1980/81 500 309 334 189 333 314 218 32 6 30 64 69 2.398 
1981/82 234 416 118 260 94 149 86 57 42 57 20 15 1.:.68 

MAmA 500 468 J34 312 607 378 218 121 113 57 64 227 2.>93 
~EDIA 150 284 238 222 265 211 99 61 43 lB 17 39 1.647 
WI!HA 33 149 118 llj 94 104 29 16 3 ' o o 1.295 > 

1 Datos calculados a partir del prooedio oensual para el periodo. 
Localización: 12•25' Latitud, 85•38' Longitud N, altura 320 osno. 
Fuente: lilE, División de Estudios Básicos, Sección Meteorología. 

Vegetacicln 

La vegetación cor-r-esponde a la de bosque tr-opical seco con especies 
la ti foliadas cadLtci folias. 

La mayor-ía de la vegetación or-iginal ha sido eliminada par-a dedicar
los suelos a la ganader-ía. 

Entr-e las especies ar-bór-eas qLte quedan en ár-eas escar-padas, en las 
or-illas de los r-íos y como ár-boles aislados están: B..tanacaste de or-eja 
(Enterolobium ciclocarpum), B..tanacaste blanco IAlbizia caribea), Ceiba 
(Ceiba petandra), Ge<'1ízar-o (Samarlee saman), Cedr-o (Cedrela odorata), 
B..tásimo molinillo (l...o..retea sp.), Mader-o negr-o (Glyric:idia sepium), 
Jiñocuabo (a&r5era si.maruba), Matapalo (Ficus sp.). 
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Cuadro U. Teaperatura aedia (•C) de la Estación de "uy "uy, Cuencia del Rio Grande de Matagalpa 
(Datos de 12 años). 

Año "ay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Ene Feb "ar Abr "edia 

1970171 26.61 25.5 24.8 25.3 25.1 25.4 23.8 23.7 22.8 23.6 24.4 26.2 24.8 
1971172 26.6 24.9 24.4 25.0 24.8 25.1 24.2 23.6 22.8 23.3 24.8 26.2 24.6 
1972173 26.0 25.4 24.9 24.3 24.9 24.7 24.4 23.7 23.3 23.8 26.5 27.4 25.0 
1973174 27.0 25.2 2U 24.9 25.2 25.2 24.3 22.5 22.7 22.7 24.2 24.9 24.5 
1974175 26.3 25.0 24.4 24.5 24.8 24.2 23.8 23.2 22.8 23.0 24.8 25.8 24.4 
1975176 27.4 25.3 . 24.2 24.5 24.8 24.5 24.6 22.2 22.4 . 22.8 24.0 25.4 24.3 
1976177 26.1 25.0 24.5 24.S 25.1 25.1 24.2 23.7 23.0 23.9 25.7 26.5 24.8 
1977/7S 26.S 24.9 24.6 25.1 25.2 25.2 24.8 24.0 23.4 24.2 25.S 26.8 25.0 
1978179 27.5 25.1 24.6 25.0 25.0 24.9 24.6 23.7 23.7 24.4 25.9 26.5 25.0 
1979/80 26.1 25.7 24.51 24.8 25.7 25.2 24.6 23.7 23.4 23.3 . 24.4 26.2 24.S 
19S0/81 36.6 26.0 25.1 25.3 25.4 25.2 24.6 23.4 23.0 23.6 25.5 24.5 24.9 
1981/82 26.1 23.6 23.8 23.9 25.01 25.01 23.5 22.S 23.7 24.2 24.8 26.3 24.4 

"AmA 27.5 26.0 25.1 25.3 25.7 25.4 24.8 24.0 23.7 24.4 26.5 26.8 25.0 
"EDIA 26.6 25.1 24.5 24.8 25.1 25.0 24.3 23.4 23.1 23.6 25.1 26.1 24.7 
mr"A 26.1 23.6 23.8 23.9 24.8 24.2 23.5 22.2 22.4 22.7 24.0 24.9 24.3 

1 Datos calculados a partir de los promedios oensuales. 
Fuente: IME, División de Estudios S~sicos, Sección de Meteorología. 

Cuadro 16. Evaporación oedia (u) de la Estación de "uy Muy, Cuenca del Rio Grande de Matagalpa 
(Datos de 12 años). 

Año Hay Jun Jul Ago Sep Oct llov Die Ene Feb Mar Abr Total 

1970171 1931 110 114 131 117 m 117 117 1241 124 195 203 1.670 
1971172 209 122 121 142 104 126 116 107 107 159 244 247 1.804 
1972173 154 145 124 m 122 144 106 100 118 167 230 257 1.790 
1973174 213 132 116 120 143 m 108 131 105 .141 lBS 146 1. 724 
1974175 180 129 12S 109 140 112 m 122 109 143 212 2161 1.733 
1975176 260 147 143 83 127 120 92 130 liS 170 196 214 1.800 
1976/77 189 124 liS 141 143 152 104 143 m 163 251 233 l. 914 
1977178 1S3 117 122 122 127 139 m 119 141 m 226 242 1.320 
1978179 217 115 113 115" 134 130 100 99 127 142 138 ISO 1.610 
1979/SO 161 127 1201 1201 116 117 106 91 110 157 ISO 230 1.635 
19SO/Sl . 20S 127 107 111 123 95 101 104 148 134 202 147 1.607 
19SI/S2 154 123 119 124 1271 114 130 !13 129 133 194 224 1.bS4 

KAX!HA 260 147 143 142 143 m 133 143 m 170 251 257 l. 914 
MEDIA 193 127 120 120 127 m 112 ll5 124 149 205 216 1.733 
KINIMA 154 110 107 83 104 95 92 91 105 124 138 146 l.ó07 

1 _Datos calculados a partir del prooedio •ensual para el período. 
Fuenu: lilE, División de Estudios B~sicos, Sección de Keteorología. 
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Cuadro 17. Hu~edad relativa aedia mensual (X) de la Estación de Huy Huy en la Cuenca del Rio Grande 
de Hataga1pa (Datos de 12 años). 

Año Hay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr Media 

1970171 741 92 86 85 86 82 78 82 82 82 71 68 81.0 
1971/72 72 83 86 85 86 86 84 87 86 77 67 68 81.0 
1972173 81 80 85 87 86 85 87 85 80 72 69 66 80.0 
1973174 74 86 88 86 85 85 83 80 85 77 74 73 81.0 
1974175 79 86 86 89 88 85 80 79 83 80 71 68 81.0 
1975176 70 82 82 87 89 86 85 76 80 74 75 70 80.0 
1976/77 75 84 85 84 84 83 83 82 73 72 67 67 78.0 
1977178 65 89 87 86 85 82 80 81 79 71 67 62 78.0 
1978/79 70 86 86 85 83 81 84 84 76 71 69 75 79.0 
1979/80 77 86 851 861 86 83 79 82 78 70 75 66 79.0 
1980/81 75 84 851 83 85 88 83 79 72 76 71 79 80.0 
1981/82 77 89 84 84 861 88 74 79 76 79 73 70 80.0 

HAXIHA 81 92 88 89 89 88 87 87 86 82 75 79 81.0 
MEDIA 74 86 85 86 86 85 82 81 79 75 71 69 80.0 
HJtmA 65 so 82 83 83 81 74 76 72 70 67 62 78.0 

1 Datos obtenidos a partir del proAedio aensua1 para el periodo. 
Fuente: INE, División de Estudios Básicos, Sección de Meteorología. 

Cuadro 18. Evapotranspiración potencial (Método Blaney Criddle), durante el periodo de 1971/72 a 1981/82. 

Paráoetros Hay Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr 

Temperatura oedia oc 26.60 25.10 24.50 24.80 25.10 25.00 24.30 23.40 23.10 23.60 25.10 26.10 
Valores PI 0.29 0.29 0.29 0.28 0.28 0.27 0.2b 0.25 0.2ó 0.26 0.27 0.28 
P (0.46T + 81 5.87 5.66 5.59 5.43 5.47 J.27 4.99 4.69 4.84 4.90 5.28 5.60 
ETP loa/dial 4.30 4.10 4.00 3.90 4.00 3.70 3.80 3.50 3.60 3.30 4.10 4.40 
ETP ln/=esl 133.00 123.00 124.00 121.00 120.00 115.00 114.00 109.00 112.00 106.00 127.00 !32.00 

1 Los valores de P están en función de latitud, velocidad del-viento y hu.teoad relativa. 
ETP loo/año) = 1.436 ca. 

Marco scx:iDEICa'lómico de la región 

Tenencia de la tierra 

En el Q.~adr-o 19 se pr-esenta la tenencia de la tier-r-a en 
La mayor- par-te de la tier-r-a está en manos de peqLteños 
pr-oductor-es, habiendo Ltn balance en la distr-ibLtción en 
estr-atos consider-ados. 
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No se dispone de información .en relación con la distribución de la 
tierra, según el tamaño de la finca. 

D.Jadro 19. 
Región VI. 

Tenencia de la tierra según estado social, 

Estrato 

Gran área privada 
Area propiedad del pueblo 
Ca:Jperativas 
Pequeños y· medianos productores 

Use de la tierra 

Area (ha) 

118.300 
102.90) 
126.(0) 

1'446.032 

Porcentaje 

6.7 
5.7 
7.0 

80.6 

La región tiene una área de 18.CX..'"JO km"'. Se estima que existen 
alrededor de 840.CX..'"JO ha en pastos, lo que significa qLte el 47"/. de la 
región está dedicada a la ganadería. 

La 'agricul tL¡ra, en la parte tecnificada, abarca el 71. de la región 
de los cultivos siguientes: 40.267 ha de café, 1:3'·0 de cacao, 46.353 de 
maíz, 25.200 de frijol, 4.20) de sorgo, 5.104 de arroz y 4.955 de 
hortalizas. 

La parte forestal comprende el 24% de la región y las áreas ociosas 
el 16%. 

Maquinaria 

En la región hay alrededor de -5..:.9 tractores, 30 cosechadoras, 5 
embaladoras y picadoras. El SOY. de la utilización de la maquinaria es 
en agricultura. 

La preparación de una manzana (O. 7 ha) de terreno fluctúa entre 
LS$4.34 y LS$6.52. 

P'n!!cio de la tierra 

Este parámetro fluctúa en relación a determinados aspectos como: 
cercanía a Ltna población, vías de ComLtnicación, uso del SLtelo, etc. Se 
estima qLte Ltna manzana de terreno PLtede valer de LS$17 .39 a LS$65.21, 
dependiendo mayormente de su ubicación. 
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Precios de pnldul:tcs e .inslm:Js 

De éstos, solcvrente el valor del combustible se ha mantenido más 
estable. El galón de gasolina cuesta l..S$0,0783 y el de Diesel 
L.S$(),0478. El arroz c~..~esta l..S$26 el quintal, el frijol L.S$21. 9, el maí:;:: 
l..S$17 .39 el quintal y el azLtear a L.S$14.43 el qltintal. La urea cLiesta 
L.S$0,47 el qLiintal y el Canpleto l..S$0.689. 

l..h obrero de campo oficialmente gana l..S$7 .83 al mes. 

Estac:ia"lalidad 

En esta región se tiene Ltn mayor control de los precios de la came 
y la lec:t-e, manteniéndoSe los precios dados a nivel central. 

Pricridad de la región dE!ntrc de la estrategia nacia'lal de 
clesar'rallc del paj.s 

Se estima que del crédito agropec:Liario asignado a la región, el 70"1. 
es para agricul tLira y el :::'..0/. a ganadería. 

El gobiemo tiene planes determinados para el desarrollo ganadero 
de la región: 

leactivación de c.incc c:uenc:as leci'Eras: Dado qLie en esta región 
existen áreas geográficas que históriccvrente concentran ganada· de 
ac:ti tltd lec: t-er a, qlte principalmente practican la fase de crian:;:a con 
ordel'lo, se trata de potenciar a menor tiempo posible la prodltcción 
láctea, articulando la amplia base de peqL1eños y medianos prodltctores. 

Desarrcllc de un centre gB'létic:c: . A::tLialmente ya se 
implementando ltna empresa qlte prodltce ganado pLiro Brahaman. 

está 

En la región existen dos centros de investigación dedicados 
espec:í ficcvrente a la parte agrícola. En la parte ganadera se están 
desarrollando dos centros de di<•gnóstico en sanidad animal, altnqLte 
actLialmente no se reali:;:a ningLU"l tipo de investigación al respecto. 

En esta región se considera prioritario trabajar en la Lltili:;:ación 
de la pulpa de café como alimentación para el ganado, como abono y como 
biogás. Se tiene planeado realizar ensayos qLie conlleven estos fines. 
De igLial manera, existen planes para la Lltilización de subprodLtetos de 
arraz. 

La región dispone de :281). 74 km como vías de comLtnicación, de los 
CLiales 166.4 están pavimentados, 482.1 son revestidos, 127.31 para LISO 

de toda tiempo y 885.8 para LISO solcvrente dLtrante al estación seca. 

403 



Canales de CCIIEI'd.alización 

La leche se canercializa en la siguiente forma: 

Pr"cc1Jct&::w planta lecher'a: para 1986 se tenia proyectado que la 
planta acopiara aproximadamente el 53"1. de la producción. 

Pn:xL!ctcr--intenJEdiaria (puestos de leche). 

Toda la leche se canercializa en la región. 

matadero 
de los 

Los novillos producidos en la región son enviados al 
central en McV'lagua. Se estima que aproximadamente el 10"/. 
novillos producidos son para el consumo intemo. Los animales 
consumo intemo son .los de descarte. 

para 

Créditos 

La única institución que da crédito agropecuario en la región es el 
Banco Nacional de Desarrollo. Del crédito, aproximadamente el 3<YI. es 
para ganadería y el 7~/. para agricultura. Para ello, no existe L~ monto 
definido y más bien se da una decisión de acuerdo con la capacidad de 
las fincas. 

Se da crédito a corto plazo para la adquisición de ganado puro o 
ganado de casta, cori L~ interés del :!0'/. para L~ periodo de 15, 18 a 24 
ll'eSes. El crédito a largo plazo se da a un interés del 25'l. para L~ 
período de 2 al'\os o más. 

Insti b..lcicnes de farEn:tD agm¡ e:uaric 

Similar sitLtación a la descrita en Región V. En algL~OS casos el 
servicio está limitado a los integrantes de determinada asociación o 
bien a los usuarios especi ficos de determinado servicio. Los servl.Cl.OS 
debieran de tener mayor cobertüra y abarcar aspectos priori ta.rios a los 
ganaderos como distribL~ión de melaza, sales minerales y forraje 
conservado. 

Las condiciones climáticas de la región, sobre todo la topografía y 
el tipo de suelo, aunado a la vcx:ación de la población, hacen qLte en 
esta región prevalezca la ganadería. No obstante, los mayores ingresos 
provienen de la parte agrícola. Se estima qLte la ganadería contribLtye 
en L~ Z..o"l. en la economía de la región. 

Se considera que existen en la región L~as 4<.:x).(X)) L~idades 

ganaderas, provenientes mayormente de cruzamiento de Brahaman X· Criollo, 
Brahaman x Pardo Suizo >< Criollo, Brahaman x Holstein x Criollo. En 
pequeñas proporciones e>:iste el Holstein y el Pardo Suizo. 
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El doble propósito es el tipo de producción predominante. Hay 
programas donde se está especializando la producción de leche, donde se 
hacen dos ordeí'íos al día sin ternero. 

La alimentación de los animales se practica a base de pastoreo, con 
pocas excepciones. Se estima qLte existen alrededor de 351Xl ha de caña 
para forraje de corte y Ltnas 14<1\.i ha para conservación en forma de heno. 
Se utilizan los rastrojos de arroz, sorgo y maíz, en la mayoría de los 
casos en pastoreo, en la alimentación de los animales. La sal cc:xrún es 
el suplemento qLte más se utiliza en el ganado; en pocos casos se 
SLUninistra melaza, sales minerales y urea, sobre todo durante la época 
seca. 

En la parte agrícola predominan los cultivos del café, maíz, 
frijol, sorgo y arroz. De éstos los rastrojos de arroz, sorgo y maíz, 
normalmente se utilizan en pastoreo directo. 

~Jo del ganada y los pastes 

Debido a la escasez de materia seca de los pastos a través de todo 
el año, gran ·parte de los animales son trasladados de la región seca 
hacia áreas ·más húmedas. 

Las subdivisiones en potreros se dan en casos aislados y la 
rotación ·en éstos se practica en áreas grandes. Se está implementando 
el cultivo de la caña de azúcar, para suministrarlas como forraje de 
corte durante la época seca. 

Todo el ganado producido en la región es manejado en ésta. Se da 
una entrada mínima de animales de otras regiones, más qLte todo en toros 
reprodLtctores. Determinadas áreas de la región se están especializando 
en crianza y desarrollo, como también en reprodLtctores. 

Interacción de la n;gión ccn otras 

La relación se da en la transh..tmancia del ganado dLtrante la época 
seca y la importancia esporádica de determinados tipos de animales. 

Umi tantes principales en la producción ganadera 

Los recursos financieros, 
tecnologías apropiadas, son los 
gariadera en la región. 

infraestructLtras, personal 
aspectos qLte más limitan la 

técnico y 
prodLtcción 

Pasturas sembradas 
' 

de la región predomina 
en el establecimiento 

la parte más h:tlfeda 
(Panic:un maxinun). 

En la parte más seca 
Se ha dado ITI..tcho Énfasis 
(Cyuodm nlanfl.Ensis). En 
(Panic:um maxinun) y el Asia 

e 1 1-typar"rtEnia rufa. 
del pasto Estrella 

predomina el Guinea 

1\b existe LUla industria que se dediqLte específicamente a la 
producción de semilla de pastos. 

405 



Algunos prcduc:tores particulares y la parte estatal utilizan la 
fertilización en el establecimiento de loS pastos. Determinadas áreas 
estatales utilizan la fertilización en la henificación y en pasto de 
corte. Similar sib.tación se da en la utilización de herbicidas en el 
control de malezas en potreros. 

El establecimiento de un nuevo pastizal, en áreas ya dedicadas. a la 
ganadería, se da después de tratar de eliminar un pasto viejo. Si son 
áreas nuevas, se elimina el mc:nte, se establece determinado cultivo y se 
siembra el pasto. Para renovar Lll1 pastizal, dependiendo de la 
infestación de las malezas: se siembra deter:minado cultivo y se riega 
semilla de pasto o bien se quema el potrero y se le riega semilla de 
pasto. 

IrMi!StigaciOn actual en pasto en la región 

Las investigaciones que se realizan en esta región están orientadas 
a la parte agrícola. llb se tienen investigadores en ganadería; sin 
embargo, se tiene establecido un ERB. Aunque no es a nivel de 
investigación, se está estableciendo en franjas, Leucaena con pasto 
Jaragua (1-fyparrhenia rufa). 

llb se tienen proyectos de investigación en pastos y forrajes en la 
región; sin embargo, se considera necesario trabajar en aspectos como: 
utilización de la pulpa de café en la alimentación animal, utilización 
de subprcdLtctos agrícolas, utilización de legLuninosas como banco de 
proteína en lecherías, control de malezas en potreros. 

De acuerdo con las perspectivas de la región en el manejo del 
ganado, sería de gran apoyo para la misma determinar metodologías, 
sobre todo en el manejo de bancos de proteína (sistema de· pastoreo, 
carga animal). La Latcaena es considerada como una de las grandes 
altennativas para la región. 

Sería de gran Lttilidad determinar metodologías prácticas y 
económicas en el control de malezas en potreros, para áreas donde no se 
puede utilizar maqLiinaria. 

Caracteristicas del ~te 

Maquinaria 

El equipo que está en proceso de adqLtisición y que corresponde a 
uno de los 7 ciclos de que consta el proyecto es: :!6 tractores, 1 
abonadora, 8 extractores de estiércol, 4 esparcidoras de estiércol, 8 
trailers, 6 chapodadoras, 5 arados de disco, 1 grada de disco, 4 
raspadores de escreta, 2 cargadores frontales, 1 segadora, 1 hileradora, 
1 embaladora, 7 trailers de servJ.cJ.o, 2 aspersores, 12 eqLiipos de 
ordeño y 12· tanques de almacenamiento de leche. 

Asistencia de pr-cc11cción predaninante lechería 

La producción predominante es leche. 
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Cada ciclo tendrá un área de 3517 ha de pasto estrella, 110 ha de 
pasto Tai~. Esto da para lós 7 ciclos, Lll'l total de 24.619 ha de 
pasto estrella y no ha pasto Tai~. 

A las áreas de pastoreo, se 
razón de 4.8 qq/ha/año + 10 
se fertilizará anualmente a 
t/ha/año de estiércol. 

les hará una fertilización con urea a 
t/ha de estiércol. El pasto de corte 
razón de 250 kg/ha de nitrógeno + 28 

Rec:unocs decli.c:ados a la ganaderia 

l-lmanos1 Para cada ciclo cerrado se necesita un total de 2:;:"4 
personas, lo qLte da Lll'l total de 1b.."'S personas en los 7 ciclos. 

Base f01'T~era1 
Tai~ (Pennisetun 
conservación en forma 

Pasto estrella (~oodon plectostac:hyus) y pasto 
purp..~reum) para pastoreo directo, corte y 
de heno o ensilaje. 

ciclos, se tendrá Lll'l 
Lll'l desglose de 7.656 

todas las edades: 
17"/. vaquillas de 

Ganadcn A Lll'l plazo de cuatro años en los 7 
total de 54.151 animales en L!l'la área de 27 ¡(f20 ha, 
animales con 12 lecherías de 211 hembras de 
correspondiendo el 47"/. a vacas de 15% vaquillas, 
los 2 años·y 21% tenneras. 

ManEúo de . las pasturas1 Por las condiciones favorables 
precipitación en la zona, todas las áreas de pastLtras se manejarán 
riego. 

Limi tantesl 

Financiamiento 
Agresión e>:tenna 

Pasturas sembradas 

de 
sin 

Se está estableciendo el área de pastLtras en el ciclo 1, 
consistentes en pasto Estrella (Cyuodon plectostachyus) y Tai~ 

(Perniset:um purp..~reum). 

Se está utilizando la semilla vegetativa de pasto local. 

Se está aplicando la fertilización 4.8 qq/ha/año de urea + 10 t/ha 
de estiércol en pasto Estrella y 250 kg/ha/año de urea + 28 
t/ha/año de estiércol. 

El método de establecimiento de los pastos es de cultivo PLtro 
RECanizado. 
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o o 
Carlas 1'1. (TtEga 11.~ Alejando Delgado R'·· Jasé J. 

David Lñ-i.ol.U y f'edra J. Ar-ga1u· 

La infonnac:iOn c:cntenida en el presente dc:x:umento presenta factores 
ambientales que ejerc:en influenc:ia sobre el establec:imiento y desarrollo 
de las praderas, desc:ribe las c:cndic:icnes soc:ioec:cnómic:as en que se 
desenvuelven los produc:tores y detalla los sistemas de produc:c:ión 
predominantes en Panamá. 

Se espera que los dates aquí vertidos, reflejen lo más fielmente 
posible un diagnóstic:o. acertado de las c:cndic:icnes de nuestro país y 
c:cnstituyan para la Red Internac:icnal de Evaluación de Pastes Tropic:ales 
(RIEPT), t:.lna base c:cnfiable sobre la c:ual proyec:tar .futuras 
actividades de mejoramiento forrajero. · 

Ilesc:ripción d9 las P"'!!gia1es de interés 

La Repúblic:a de Panamá está ubic:ada entre los 07°10' y 09'>ll0' de 
latitud norte y entre los ~5· y 83005' de lCI"lgitud oeste. Limita al 
llbrte c:cn el Mar Caribe, al 9.Jr c:cn el Oc:éano Pací fic:o, al Este c:cn la 
Repúblic:a de Colombia y al Oeste c:cn la Repúblic:a de Costa Ric:a. 

Comprende nueve provinc:ias, ó5 distritos o IÍ'unic:ipios, L<na 
intendencia indígena y 505 c:orregimientcs, que c:cnstituyen la base 
poli tic:a del Estado. La superfic:ie del país es de 77 .C82 km"' y la 
población al lo. de julio de 1985 c:cnstaba de 2'1B:l.489 habitantes, c:cn 
una densidad de 27.9 habitantes por km"' (l'la¡Ja General de Panamá, 1985). 

Para los propósitos de este dc:x:Lunento, el territorio nacional se ha 
subdividido en c:inc:o regiones de interés, c:uyas áreas y porcentajes que 
éstas representan respec:to al total del país se muestran en el Cuadro 1. 

BJelas de las n¡gia'1es de interés · 

La Figura 1 ilustra la distribuc:ión nacional de los princ:ipales 
órdenes de' suelos .identific:ados, segt:1n sistema de c:lasific:ación 
internacionalmente rec:onc:x:idos (Jaramillo, S., 1986). El Cuadro 2 
detalla el área total del país c:ubierta por c:ada· uno de los princ:ipales 
órdenes de suelos y los porcentajes que dic:has áreas representan sobre 
la superfic:ie total, inc:luyendo la Intendenc:ia de San Blas. 

* Coordinador e Investigadores, Proyec:to de Pasturas Tropic:ales, 
IDIAP, Panamá. ** Asesor/Profesor Asistente, CIAT/Universidad de Rutgers/IDIAP, 
Panamá. 



Cuadre 1. Area de las diferentes regiO"les y pon:::entajes 
que representan respecto al total del país. 

Area total % respecto al 

(km"') total del país 

l. Chiriqui 8.7513 11.36 

2. Veraguas y Ccx::lé. 16.121 20.91 

3. Herrera y Los Santos 6.294 8.16 

4. Colón y Bocas del Toro 13.878 18.00 

5. Panamá y Darién 28.825 37.39 

lOTA- lEL ~IS* 77.0Ef2. 

* Incluye la Intendencia de San Blas = 3206 km"' (4,18"1.). 

Cuadre 2. Clasificación de los Sl.lelos de Panamá. 

% del Area cada orden 
Unidad de clasificación 

Area total (ha) 

1 Entisoles 6.30 484.785 

2 Entisoles e Inc:eptisoles 12.50 961.875 

3 Inceptisoles 12.15 9:'-4.942 

4 Inceptisoles y Molisoles 7.67 590.207 

5 Inc:eptisoles y Entisoles 3.CEI 237 .(•)6 

6 Inc:eptisoles, Al fisoles y Ul tisoles 40.03 3. (9). ::..oo 
7 Inc:eptisoles y Al f isoles 0.87 66.947 

8 Andisoles 3.06 235.467 

9 Alfisoles 6.82 524.799 

10 Ultisoles y Alfisoles 6.47 497.866 

11 Vertisoles 1.05 80.798 
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El Cl.ladro 3 III..ISStra la distribución porcentual y el Cl.ladro 4 el 
área estimada de los órdenes de suelos dentro de las regiones de 
interés, sin incluir la Intendencia de San Blas. 

A continuación se detallan las características físicas y químicas 
de cada orden principal, como sen los Inceptisoles, l'blisoles, 
Al fisoles, Ul tisoles, E'ntisoles, ¡:ndisoles y Vertisoles (Jaramillo, S. 
et. al., 1985). 

Cuadro 3. Distribución porcentual estimada de los órdenes de suelos de 
. las regiones de interés*. 

Regiones de interés 
Clasificación 

1 2 3 4 5 

E'ntisoles. 15.3 
E'ntisoles e Inceptisoles 13.3 15.7 19.6 9.7 
Inceptisoles 8.05 46.1 16.4 
Inceptisoles y l'blisoles 13.8 
Inceptisoles y E'ntisoles 18.5 6.7 7.0 
Inceptisoles, Alfisoles y Ultisoles 23.5 ::..o.e 73.4 28.4 
Inceptisoles y Alfisoles 7.35 
¡:ndisoú~s 25.3 
Al fisoles 15.10 44.5 6.4 
Ul ti soles y Al fisoles 19.4 23.0 2.7 5.3 
Vertisoles 4.7 

lOT~ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

* No incluye la Intendencia de ·San Blas. 

Inc:eptisoles 

El Cuadro 5 ITLtestra las características fís~cas y el D..tadro 6 las 
propiedades químicas de dos suelos Inceptisoles de la llanura costera 
del Pacífico. 

l'blisoles 

Se enc~tentran en las planicies aluviales y terrazas bajas de los 
ríos q~~ drenan las tierras altas de la Cordillera Central. 

Los Cuadros 7 y 8 ITL~tran las propiedades físicas y químicas, 
respectivamente, de los suelos l'blisoles. 

412 



OJadro 4. Areas estimadas de les órdenes de sueles dentro de las 
regia1es de interés (km>'). 

Regia1es de interés Totales 
Clasific:ac:ión de órdenes Nac:ia1ales 

1 2 3 4 5 (km>') 

Entisoles 4410 4410 
Entisoles e Inc:eptisoles 1165 2531 'Z720 Z796 9212 
Inc:eptisoles 1298 2901 47Z7 8926 
Inc:eptisoles y l'blisoles 3978 3978 
Inc:eptisoles y Entisoles 1620 422 972 3014 
Inc:epti5oles, Al fisoles y 

Ultisoles 2058 4965 10186 8186 25395 
Inc:eptisoles y Alfisoles 1185 1185 
Andisoles 2216 2216 
Alfisoles 2434 2801 1845 7(8) 
Ultisoles y Alfisoles 1699 3708 170 1533 7105 
Vertisoles 1355 1355 

TDT#US (km'") B759 1.61.21 6294 .1.3B7B .,r!11!1:z5 77CS2I 

* Gran total inc:luye la Intendenc:ia de San Blas ( 3206 km"') • 

Cuadro 5. Características físicas de un Inceptisol Aquic Hapludoll (Bayano). 

Horizonte Profundidad Arena Liso Arcilla Densidad Contenido agua Liso fino/ Agua disponible 
15 bars arcilla 

Cl 1 t t g ca• t Total 11 ca-l 

Ap o- 20 44.6 34.7 20.7 1.59 12.9 0.97 1.7 
8• 1 20- 50 32.0 43.6 24.4 1.56 15.2 1.03 1.5 
Bw 2 50- SS 27.4 47.0 25.6 1.51 16.8 1.10 1.8 
8• 3 88-109 34.0 42.5 23.5 1.40 16.9 1.09 LB 
Bw 4 109-147 9.7 56.6. 33.7 1.40 21.9 1.20 1.8 
B• 5 147-161· 12.9 57.5 29.6 1.37 20.4 1.36 2.1 
Bw 6 161-182 6.1 61.7 32.3 1.38 21.2 1.34 2.0 

Alfisales 

Las c:arac:terístic:as quimic:as de un Alfisol PL~en estar 
relac:ia1adas c:a1 el alto c:a1tenido de bases del material primario, pero 
la morfología de les Al fisoles refleja princ:ipalmente la transloc:ac:ión 
de arc:illas en el proc:eso de formac:ión del suelo .. 
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Cuadro b. Propiedades quí1icas de un lnceptisol (Fluventic Ustropept Villa de los Santos), 

Horizonte pH pH e C/N K Al ECEC Arcilla Saturación Saturación 
org ECEC + Al Bases 

H,O K Cl g kg-' CID) (P+) kg _, 
I I 

Ap b.5 4.9 JO JJ.O 0.3 2b.3 127 .J 93 
B• 1 b.9 5.0 B 10.5 0.1 29.4 120;5 93. 
Bo 2 b.B 5.0 9 10.9 0.2 TRI 3J.b 123.4 94 
B• 3 . 7 .o 5.0 7 0.2 0.1 30.1 128.1 TR 95 
a. 4 b.7 5.0 9 0.1 0.1 30.1 134.6 TR 94 
a. 5 b.9 4.9 7 0.2 TR 32.2 108.8 94 
a. b b.9 4.9 7 0.2 TR 31.4 9b.7 93 

. c1ol (+) kg -1 de arcilla 
1 TR = Trazas. 

Cuadro 7. Características físicas de un "olisol Aquic Hapludoll (Bayano). 

Horizonte Profundidad Arena LiiO Arcilla Densidad Contenido agua Li•o lino/ ·Agua disponible 
arcilla 

Cl I X X g e•-• 15 bars Total DD Ctl- 1 

Ap o- lb B.O 51.8 40.2 1.59 21.5 1.03 1.5 
A lb- lO 8.3 48.2 42.5 LbB 22.4 1 :oo 1.2 
Bw 30- 43 8.4 52.7 38.9 J.b2 22.~ 1.12 LO 
Ab 1 43- b3 20.4 46.2 33.4 J.b5 18.5 1.02 LO 
Ab 2 bl- 84 . 321.8 40.5 27.7 1.73 14.0 0.93 0.8 
Bwbl 84-123 18.4 38.4 43.2 1.72 20.0 O.b2 1.4 
Bwb2 m-m 10.1 45.4 44.5 1.80 21.0 0.74 1.3 

Cuadro 8. Propiedades qui~icas de un "olisol (Aquic Hapludoll Bavano). 

Horizonte pH pH e C/N K Al ECEC Arcilla Saturación Saturación 
org ECEC+ Al Bases 

H,O K Cl g kg-' CIOl(P+) kg-' X X 

Ap 5.b 4.3 20 J2.b 0.1 14.b 3b.l 51 
A b.4 4.8 12 13.3 0.2 29.9 70.4. 87 
B• b.5 5.0 b 12.1 0.2 25.9 bb.b 90 
Ab 1 b.B 5.0 5 12.b 0.2 21.0 b2.9 91 
Ab 2 b.7 4.9 3 12.5 0.1 10.7 38.7 88 
Bobl b.b S.b 0.2 lb. 2 37.5 91 
Bwb2 b.7 S.b 0.2 19.b 44.0 95 
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Cuadro 11. Características físicas de un U1tisol (lypic Huaitropept-Bella Vista). 

Horizonte Profundidad Arena Liao Arcilla Densidad Contenido agua Liao fino/ Agua disponible 
15 bars arcilla 

ti 1 1 1 1 Total •• ca- 1 

Ap o- u 16.5 39.0 44.5 1.59 17.7 0.55 1.0 :__ 
Bt 1 15- 26 10.7 27.6 61.7 1.45 22.4 0.30 1.0 
Bt 2 26- 43 1o.9 32.1 57.0 1.43 22.8 0.38 0.8 
Bt3 43- 60 16.4 38.1 45.5 1.40 20.6 0.57 0.9 
Bv 1 60- 85 22.7 36.7 40.6 1.51 19.1 0.61 0.9 
Bv 2 85-114 23.9 34.9 41.2 1.53 20.1 0.57 20.1 

Cuadro 12. Propiedades quí1icas de un Ultisol (Typic (?) Plinthudult-Calabacito). 

Horizonte pH pH e · C/N K Al ECEC Arcilla Saturación Saturación 
org ECEC+ Al Bases 

H.o KCl g kg-• caol(P+)ii¡-• I I 

Ap 4.8 4.4 17 12.8 0.2 0.8 6.5 14.6 12 50 
Bt 1 4.8 3.8 10 13.7 4.4 5.3 8.6 83 8 
Bt 2 5.1 3.9 6 4.0 4.2 7.4 95 2 
Bt 3 5.2 3.9 3 3.6 4.1 9.0 88 6 
Bv 1 5.1 3.8 2 4.3 4.4 10.8 98 1 
Bv 2 5.1 3.8 2 5.3 5.5 13.3 96 2 

El área 1\b. 2 incluye a Soná y la Península de Azuero. Andesitas 
cretáceas y sedimentos estrecliamente compactados predominan en las 
partes Sur de Soná y la Península de Azuero. 

El área 1\b. 3 se extiende desde el Río Grande, en la Provincia de 
Ccx:lé, hasta las Islas de San Blas en el Este. Rocas cretáceas se 
encuentran en el área al Este de la Zc:na del Canal, mientras rocas 
volcánicas terciarias dominan la región cerca al Volcán de El Valle. 

Se han identificado y cartografiado 12 zc:nas de vida bien 
diferenciadas, incluyendo las islas cercanas a la Costa (DocLunento 
trabajo, 1980). El CUadro 13 muestra la distribución porcentual y el 
CUadro 14 las áreas estimadas de las formacic:nes vegetales en las 
regicr~es de interés. 

El bosque l"úmedo tropical puede ocurrir dende el promedio de 
precipitación anual es tan bajo como 1850 mm o tan alto como ::::40<) mm, si 
la bio-temperatura media anual es de 26"'C. 
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Cuadro 13. Distribuci6n porcentual estiuda de filruciones vegetales por regiones geogrUicas. 

Foraaciones vegetales! 
·Regiones Totales 

bh-T bah-P bp-P · bah-T bp-ftB bah-ftB bh-ftB bah-ft bp-ft bs-P bs-T bh-P 

1 22.95 34.03 16.29 13.02 8.06 3.86 0.80 0.60 0.40 100 
2 35.67 17.25 10.31 13.73 1.03 0.10 4.03 12.73 5.15 100 
3 20.67 6.45 3.54 3.19 0.46 26.41 25.61 13.66 100 
4" 24.83 12.49 28.82 21.50 9.95 0.50 0.35 1.55 !00 
S 43.58 21.42 9.27 . 13.84 2.03 6.18 3.67 !00 

% Area total 33.93 19.05 13.51 14.25 3.88 0.57 0.10 0.14 0.34 3.13 7.37 3.72 

No incluye la intendencia de San Bias (3206 ka2 ). 

1 bh-t: Bosque hdaedo tropical¡ Bah-P: Bosque auy hdaedo pre10ntano; bp-P: Bosque pluvial preaontano; bah-T: 
Bosque auy h4aedo tropical; bp-ftB: Bosque pluvial aontano bajo¡ bah-ftB: Bosque auy húaedo aontano bajo¡ bh-ftB: 
Bosque húaedo aontano bajo¡ bah-ft: Bosque auy húaedo aontano; bp-ft: Bosque pluvial aontano; bs-P: Bosque seco 
preaontano¡ bs-T: Bosque seco tropical¡ y bh-P: Bosque húaedo preaontano. · 

Cuadro 14. Areas estiaadas de las foraaciones vegetales por regiones de interés (ka2 ). 

Regiones de interés Totales 
Foraaciones vegetales 

1 2 3 

Bosque húaedo tropical 2010 m o 1301 
Bosque auy h4oedo preaontano 2980 Z781 406 
Bosque pluvial preaontano 1427 1662 223 
Bosque auy húaedo tropical 1140 2213 201 
Bosque pluvial aontano bajo 706 166 29 
Bosque ouy húaedo aontano bajo 338 16 
Bosque húaedo aontano bajo 70 
Bosque ouy húaedo aontano 52 
Bosque pluvial aontano 35 
Bosque seco preoontano 650 1662 
Bosque seco tropical 2052 . 1612 
Bosque húaedo preaontano 831 860 

TOTALES (ka2 ) 8758 16121 6294 

1 Gran total incluye la Intendencia de San Bias (3206 ka•). 

El bosque natural maduro se encuentra en 
Provincia de Darién, Este de la Provincia de 
Provincia de Bo::as del Toro, en el Area del Canal 
de la Costa cc:mo Coiba. 
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4 S ka2 

3446 12563 25070 
1734 6174 14075 
4000 2673 9985 
2984 3991 10529 
1381 585 2867 

69 423 
70 

49 101 
215 250 

2312 
-- 1782 5446 

1057 2748 

13878 28825 770821 

áreas extensas en la 
Panamá, partes de la 
e Islas Mayores fuera 



El bosque seco tropical oc:urre sola~~Ente en el lado del Pacífico, 
en tierras b;tias del Oeste y Centro de la Provincia de Panamá, Provincia 
de Coc:lé, Provincia de Herrera y Provincia de Los Santos. Existe 
también una pequei'ia área en la Península de Garachiné, en la Provincia 
de Darién. 

El bosque seco premcr~tano se encuentra en una estrecha franja 
que bordea la costa, en. las provincias de Coc:lé, Herrera y Los Santos. 

El bosque l"úmedo premcr~tano se incluye casi todo en transición 
cálida, donde la bio-temperatura es mayor que 24"C. Las áreas son 
esencialmente transiciones que separan el bosque l"úmedo tropical del 
bosque seco tropical. 

El bosque nuy l"úmedo premcr~tano es · una de las .:onas de vida más 
extensas en Panamá y se encuentra sobre áreas grandes tanto al Norte 
como al 9..1r de la División Caltinental. 

El bosque nuy l"úmedo tropical aparece en bloques relativa~~Ente 

grandes, continuos o en fajas a lo largo de la Costa .del Caribe, parte 
oéste de la Península de A.:uero, Sierra de Caña.:as y en la Cordillera 
Costera desde el Norte de la ciudad de Panamá hasta la frontera 
colonbiana. Areas más pequei'ias aparecen en Chiriquí, cerc:a a la 
frontera con Costa Rica y en la Cordillera del Tabasará al Oeste de 
Chiriquí. 

El bosque pluvial premontano oc:urre en elevaciones un poc:o 
superiores a los 400 msnm y hasta los 1400 msnm, en terrenos 
generalmente empinados y laderas semi-mcntaño5as. De las tres .:onas de 
vida de bosque pluvial de Panamá, es la formación más extensa en área. 

El bosque pluvial montano bitio se encuentra dondequiera que los 
picos montañosos se elevan por encima de los 1300 msnm. Se encuentra 
únicamente en las laderas · superiores de los picos más al tos de la 
provincia de Chiriquí. 

El bosque l"úmedo y nuy h:lll'IE!do montano b;tio, se ubica en límites de 
bio-temperatura y elevación semejante a los descritoS para el bosque 
pluvial montano b;tio. El área más extensa está en la provincia de 
Chiriquí, junto al Este y Oeste del Volcán Barü. 

El bosqLIE! mLIY h:lll'IE!do y pluvial montano oc:urre en Panamá a 
elevaciones generalmente superiores a 2.4<.)0 msnm. Todas las áreas están 
loc:ali.:adas en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí , la mayor en 
el remoto maci.:o de Talamanca cerc:a de la frontera con Costa Rica. 

Clima de las regic:ne5 de interl!s 

· Existen dos regímenes mayores de precipitación estacional, bien 
definidos en cuanto a distribución. El más extenso en área, llamado 
"Régimen del Pacífico" o "Mon.:ónico", descansa generalmente al SLir de la 
división continental; mientras el menos extenso, llamado "Régimen del 
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Atl,Y,ticc" u "Ck:eénico 11
, cubre el área al ncrte de la división 

continental. 

El. D..ladrc 15 m..teStra la precipitación tctal anual y distribución 
mensual en las regiones de interés. 

. Cuadro 15. Precipitación anual y distribución 1ensual (11) • 

Región! Ene Feb "ar Abr "ay Jun Jul Ago Sep Dct Nov Die Anual 

1 47 51 69 169 278 361 304 348 436 m 348 .102 3038 
2 36 23 19 103 239 331 261 309 359 462 283 110 2535 
3 14 5 7 ' 42 168 198 156 165 203 315 205 60 1538 
4 141 80 91 150 309 293 323' 304 240 305 408 289 2933 
5 59 26 22 92 254 277 239 364 284 . 314 340 166 2437 

Proaedio 59 37 42 !tu 250 292 257 298 304 384 317 145 2496 

1 1 = Pro1edio de 22 localidades; 2 = Proaedio de 27 localidades; 3 ·= Proaedio de 9 localidades; 
4 = Proaedio de 12 localidades; 5 = Proaedio de 12 localidades. 

El D..iadrc 16 m..teS tra las temperaturas pn::VTEdic media, máxima media, 
y minima media en las distintas regiones. 

Cuadro 16. Te1peraturas pro1edio 1edia1 1Axi1a 1edia y 1íni1a 1edia por regiones. 

Te1peratura 
Regiones "edia Ene Feb "ar Abr "ay Jun Jul Ago Sep Dct Nov Die 

Proaedio 21.5 22.2 22.5 22.5 22.6 21.9 21.9 21.9 21.5 21.4 21.6 21.7 
1 "Axila 32.1 33.6 33.2 32.6 30.8 29.9 29.9 29.7 29.0 29.2 29.4 31.3 

"edia 19.5 2Q.4 20.6 21.2 21.5 21.4 21.6 21.9 21.0 21.8 21.4 20.0 

Pro1edio 25.0 25.4 26.0 26.2 25.4 24.9 24.8 24.6 24.5 24.3 24.4 24.4 
2 "Axiaa 33.0 33.9 35.1 35.0 32.8 30.7 31.0 30.6 30.8 30.3 30.3 31.3 

"edia 19.b 19.8 20.9 21.6 22.3 22.4 22.6 22.4 23.1 22.8 21.9 20.6 

Pro1edio 26.7 27.5· 27.9 28.3 28.0 27.2 27.2 26.9 26.6 26.8 26.8 26.5 
3 "Axima . 30.9 31.8 32.2 31.8 31.1 29.5 29.8 29.8 29.9 29.2 29.2 29.9 

"edia 22.9 23.0 24.1 25.2 25.4 24.9 24.6 24.5 24.2 24.b 24.3 23.6 

Proudio 25.6 25.7 26.3 26.5 26.7 26.5 26.3 26.1 26.0 26.3 26.0 25.5 
4 "Axila 34.4 35.8 35.2 14.0 33.8 33.6 33.6 33.1 32.9 13.0 32.8 32.6 

"edia · 22.2 21.4 22.0 22.1 22.8 22.4 22.6 22.8 22.9 22.7 22.4 2U 

Prooedio 26.4 26.7 27.3 . 27.7 25.8 26.8 26.9 26.6 26.5 26.3 26.2 26.7 
5 "hila 32.2 33.1 33.3 12.8 31.9 30.6 29.9 29.8 29.5 29.1 29.2 30.1 

"edia 22.4 22.9 23.6 23.9 23.7 23.9 23.4 23.3 23.6 23.1 22.9 22.6 
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El a...adro .17 f!LieStra los porcentajes de l"umedad relativa y el 
a...adro 18 la velocidad del viento en las regiones de interés. 

Cuadro 17. Huaedad relativa en las regiones· de interés (X). 

Regiones Ene Feb "ar Abr "ay Jun Jul Ago Sep Dct Nov Die 

.1 65.9 bl.B 7o.9 72.3 78.0 79.4 79.0 81.7 83.4 83.6 80.9 71.2 
2 72.0 64.0 65.0 70.0 80.0 87.0 86.0 84.0 88.0 89.0 88.0 79.0 
3 70.9 66.3 66.3 68.6 79.2 84.9 84.3 82.4 83.4 83.0 83.1 78.8 
4 85.7 84.3 82.5 84.4 89.4 88.7 89.4 BU 89.2 90.4 91.7 87.8 
5 75.1 72.4 71.5 77.0 83.8 85.1 83.8 85.1 85.2 86.2 83.9 80.6 

Cuadro 18. Velocidad del viento en las regiones de interés. 

Regiones Ene Feb "ar Abr "ay Jun Jul Ago Sept Dct Nov Die 

1 28.0 29.1 29.1 27.6 15.0 14.8 14.3 14.1 14.4 14.6 14.3 15.1 
2 21.2 22.2 22.2 20.8 17.6 16.8 16.8 1b.5 17.2 17.6 1b.5 17.2 
3 24.2 23.5 21.8 20.6 19.5 17.4 16.4 14.5 14.4 14.1 13.9 14.0 
4 19.1 18.6 17.5 16.5 15.4 18.6 14.9 13.2 14.1 13.9 12.8 13.8 
5 23.3 24.1 24.3 22.6 19.6 19.4 18.9 18.8 18.4 18.7 18.1 19.1 

Vegatac:iOn o asa:::iaciales ~~egetales dc:minantes 

Dentro de la zona· de vida de bosque húmedo tropical existen muchas 
asociaciones distintas. Solamente al este de la provincia de Panamá, en 
la provincia del Darién y el Litoral Atlántico, hay grandes áreas de 
estas asociaciones que permanecen aün bajo CLibierta forestal madura 
(Dcx:umento trabajo, 1980). En el Centro y Occidente del país, la 
colonización agrícola ha reemplazado casi totalmente a la vegetación 
forestal original. 

En la zona de vida de bosque natural maduro hay sin duda rTLIChas 
asociaciones; probablemente la que ocupa un área mayor, es la que se 
encuentra sobre suelos elevados erosionables, de baja fertilidad, en el 
Régimen Pací f ice de H..unedad. Dende se ha removido la cubierta arbórea y 
cultivado la tierra, hay áreas sembradas con las hierbas FaragL~ 

(Hyparrhenia n.Jfa (Nees) Stapf) y aiinea (Panicun maxinun, Jacq.), 

Se estima que en Panamá la zona de vida de bosqLte seco tropical es 
la más favorable para la agricultura permanente y la cría de ganado. 
Mucha tierra es utilizada en ganadería, predominando las gramíneas 
Hyparrhenia n.Jfa, Panicum maxim.Jm, Brachiaria 111.1tica, B::lttrioc:hloa 
·pertusa y en menor escala, otras de reciente introducción. 
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En la zcr~a de vida de bosqué seco prancntano no queda ningún 
remanente de la vegetación original- natural,, eKcepto los manglares, 
IILIChos de los cuales están arruinados. Las especies forrajeras 
principales Sa1 la Faragua, a.únea, Pará, Pangola de Pobre, y en menor 
escala, otras especies introducidas recientemente. 

En la zcr~a de vida de bosque t-únedo pr ema 1tano eKisten suelos 
superiores que, probablemente, fuercr~ eKplotados por los indígenas IILICho 
antes que llegaran los españoles. En la actualidad los cultivos 
intensivos han arruinado gran· parte de dichos suelos, los que se 
encuentran cubiertos por pastos como Faragua, B..tinea, Pará y otros, 
infestados de malezas o bosques secundarios jóvenes. 

En la zcr~a de vida de bosque nuy h:unedo premcntano, se encuentra 
que algunas áreas de planicies costeras, las que incluyen asociacia1es 
denominadas manglares, alcornoque, orey y cativo, ccr~stituyen 

transicia1es en las provincias de Bcx:as del Toro y Colón y algunas 
partes del Oeste de Azuero. Entre las especies forrajeras de 
importancia eca1ómica tenenos la B.linea, Estrella africana (Cyutxk:ii 
plectcstac::hyus (K. Sch.Jm)), Pilger, Calingueiro (l'lelinis fllirutiflc:ra, 
Sch..unat:h) y otros de reciente introducción. 

A diferencia de las zonas de vida mencionadas, la de bosque muy 
1-úmedo tropical aún retiene su cubierta de bosque alto virgen o 
secundario avanzado. Se considera futil cualquier intento de preparar 
una lista completa de las especies que se pueden encontrar sobre esta 

' zcr~a de vida en los bosques viejos de Panamá. 

Se considera la zona de vida de bosque pluvial premcntano como 
inapropiada para sostener algún tipo de agricultura o cría de ganado 
(Dot:umento trabajo, 1980). El bosque natural y probablemente virgen 
persiste, excepto cerca de Cerro Azul, colonias agrícolas en la reserva 
del Tabasará y al l'lbrte de La Concepción en la provincia de Chiriquí • 
En áreas bajo ganadería extensiva se usan especies como la B.linea, 
Gramalote, Elefante, Calingueiro, Estrella africana y otras de más 
reciente introducción. 

En la zona de vida de bosque pluvial mcntano 
prácticamente bosque virgen. Se considera que, 
impropia para la agricultura o el pastoree. 

bajo, la vegetación es 
en su totalidad, es 

En las zonas de vida de bosque h:unedo y muy túmedo mcntano bajo se 
B:lCuentran _presumiblemente varias asociaciones, debidas al relieve, 
diferencias en declive y a la variabilidad en la profundidad de las 
cenizas volcánicas sobre la roca madre, En Cerro F\Jnta hay una pequeña 
cuenca hortícola y áreas relativamente menores están sembradas con pasto 
como el Kikuyo (f'l:rnisetum clandestinJm, Hcx:hst. J. 

Se considera que la zona de vida de bosque nuy túmedo y 
mcntano, no tiene IILICha importancia directa ni valor económico, 
las combinaciones adversas de las condiciones ambientales y del 
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La vegetación virgen c:ubre prác:tic:amente tcx:la el área c:lasi fic:ada, c:c:r1 
una variedad de ascx:iac:icnes que reflejan el c:arác:ter y la adversidad 
relativa de los fac:tores ambientales. 

Ccnl:lusiales y 1 ECUIEI id.Eicnes 

1. La Región 5, que c:cmprende las prcvinc:ias de Panamá y Darién, posee 
el 38"1. del territorio nac:icnal. 

2. Los órdenes de suelos Inc:eptiscles, Al fiscles y Ul ti soles 
c:cmprenden 3'080.308 hec:táreas, las c:uales c:c:r1stituyen el 40,03"/, 
del área total del pais. 

3. El predominio de los órdenes de suelos en las regiones es c:anc 
sigue: Región 1 = Andiscles 25.3"1.; Región 2 = Inc:eptiscles, 
Al fiscles y Ul tiscles 30.8'1.; Región 3 = Inc:eptiscles; Región 4 = 
Inc:eptiscles, Al fiscles y Ul tiscles 73.4%; Región 5 = lnc:eptiscles, 
Alfiscles y Ultiscles 28.4%. 

4. El predominio de las zonas de vida en las regic:r1es es c:anc sigue: 
Región 1 = bmh-P 34.03"1.; Región 2 = bh-T -35.671.; Región 3 = bs-P 
26.41%; Región 4 = bp-P 28.8ZI.; Región 5 = bh-T 43.$1., 

5. Exc:epto en pcc:as áreas del pais, las ascc:iac:ic:r1es vegetales 
originales han desaparecido, dando pase a suc:esic:r1es de bosques 
sec:undarios, rastrojos y sabanas. 

6. Se rec:cmienda. inc:luir en las futuras evaluac:ic:r1es de forrajeras 
algunos órdenes de suelos y zc:r1as de vida que ac:tualmente ofrec:en 
c:c:r1siderable sustento a la pcblac:ión h.unana y ganadera del pais. 

7. Los trabajos futuros de la RIEPT deben ac:oplarse c:c:r1 un mejor nivel 
de aprcvec:hasniento, prctec:c:ión y c:c:r1servac:ión de los rec:ursos 
naturales renovables. 

8. Los resul tadcs de las eva1Ltac:ic:r1es deberán adaptarse adec:L~adamente 

a les sistemas de prcduc:c:ión P.redcminantes en el pais. 

Marc:c scc:ioec:tr~ómic:c ge...,. al 

Panamá en 1985 c:c:r1taba c:c:r1 una pcblac:ión de 2'280,00) habitantes, 
de los c:uales un 53'1. se ubic:aba en el área urbana. 

La tasa de c:rec:imiento de la poblac:ión 
de 2.4% anual, inferior a la observada en 
(Cuadre 19). 

en el periodo 197o-1985 fue 
el periodo 196o-1971) (3. 71.) 

Según la c:lasific:ac:ión del BID, Panamá se c:atalcga entre les paises 
de ingreses medianos al tes. 9.t ingrese "per c:ápi ta" en dólares 
c:cnstantes de 1980, llegó a LS$1,852 en 1985. El ingrese por habitante 
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en el período 197C>-1980 creció a lU'la tasa promedio anual de 2.1Y.. En 
los oc:t-enta el ingreso por persa1a se ha deteriorado a razón de 0.2"1. por 
alio. 

La economía del país se apoya fundamentalmente en el sector de 
comerc:io y ser"Vicios, el cual aporta más de la mi.tad del producto 
interno bruto (PIB 56% en 1983). 

La participación del sector agrop6c:uario en el PIB ha declinado con 
el transcurso de los afies, de 23"/. en 1960 disminuyó a lU1 12"/. en 1985 
(a...adro 19). Dentro del sector agropecuario, la ganadería generó 
aproKimadamente lU'la cuarta parte del producto sectorial y esta 
participación ha sido creciente en las dos últimas décadas, pasando del 
14Y. en· 1960-1982 a ~1. en 1984. 

El área en pasto se ha incrementado a lU1 ritmo f1L1Y superior al del 
área de-cultivos. Según cifras de F~ entre 1960 y 1985 el área en 
pasto creció de 2.9"1. por alio frente a lU1 leve estancamiento del área en· 
cultivos._ · 

El núlrero de cabezas de ganado por habitantes tiende a declinar en 
los subsec:tores vac:lU'lo y porcino, más no así en la avicultura, lo cual 
refleja la rápida dinámica de crecimiento de este último subsec:tor 
(a...adro 19). 

Al igual que en otros países de la región, la deuda extema ha 
eKperimentado lU1 rápido crecimiento, llegando a L.S$6,500 millones en 
1985. La balanza comerc:ial del país también muestra un rápido 
deterioro, evolucionando lU1 saldo negativo de LS$70 millones en 1960 a 
l.S$654 en 1985. Aunque se obsei"Va lU1 crecimiento de la tasa de 
inflación anual, su nivel continúa siendo bajo comparado con el de otros 
países de la reg.i.On. 

Los productos pecuarios juegan lU1 papel esencial y cada vez más 
importante en la dieta panameña. Se nota lU'la creciente participación de 
las proteínas de origen animal en el consumo total de proteínas, esta 
participación evolucionO de 36Y. en 1960 a 49"/. en 1985. 

. El consumo "per cápita" de came del país (26 kg en el período 
1977-1984) se ubica entre los más al tos de la región tropical de Pfnérica 
latina. 

En cuanto al consumo "per cápi ta" de leche está entre los más bajos 
de la región y presenta· lU'la leve tendencia decreciente. El país es 
deficitario en producción de came y leche, y en el caso de este último 
producto, el índice de autosuficiencia bajO levemente de 81Y. en el 
período de 1966-1971 a 79"/. en el período 1977-1984 (a...adro 19). 

Precios de pn:xt.ctos e ins.ancs • r • e en la ganaderia 

La ganadería vacuna en Panamá se concentra principalmente en 
pequeí'los y medianos productores. Del total de explotaciones ganaderas 
más de la mitad de ellas (62"1.) está en el rango de 0.5 a 19.9 hectáreas. 
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Cuadro 19. Indicadores latroeton6mitos de PanaaA. 

Indicador 

Población 
Habitantes ('0001 
Densidad (habitan.tes/ka2 1 
Tasa de treciaiento 111 

Urbanización 111 

-Indicadores per tApita 
Ingreso (US$ de 19801 
Tasa anual de cree. ingr. 
Consu1o de prot. (g/díal 
Proporción de prot. de 

origen aniaal (11 
Consu1o calorías/día 
Consuoo leche y productos 

Utteos (kg/añol 
Consuao carne vaca (kg/añol 

Cabezas de ganado por habitante 
Vacuno 
Cerdos 
Aves 

lndite de autosufitieñtia en: 
Leche (11 
Carne vacuna (11 

Deuda externa 

1960 

1062. 
13.7 

. 49.2 

938.3 

56.6 

36.3 
2337 

3.7(1960-19701 

4.7. 

63.1 ( 1966-19711 
24.0(1966-19701 

nd 
nd 
nd 

81.3(1966-19711 
90.0(1966-1970) 

(oillones de USfcorrientes) 32 

Participación del sector agropecuario 
en el producto total 23.0 

Tasa anual media de inflación 

Balanza coaercial 
!•iliones de US$) 

Area en ('000 hectAreas) 
Pastos 
Cultivos anuales y permanentes 

-69.7 

837 
m 

2.4(1965-1973) 

1970 

1531 
19.9 

52.4 

1496.2 

2.4(1970-19851 

2.1(1970-19801 
59.4 

40.4 
2443 

0.78 
0.13 
1.90 

194 

f8.o 

-200.7 

1141 
3J1 

60.0(1977-1984 1 
26.1(1977-1984 1 

79 .0(1977-1984) 
91.0(1977-19841 

7.1(1973-19831 

1985 

2180 
28.3 

53.6 

1851.7 
-o. 21 1980-19851 

56.4 

48.6 
2338 

0.65 
0.10 
3.20 

6500 

11.9 

-654.0 

1293(1984) 
357(1984) 

Fuentes: FAO, Anuario de Producción (varios años). FAO, Food Balance Sheets !varios años); BID, Progreso 
Etonóaito y Social en Aaérita Latina, lnf. 19B0/81. Washington 119Bll; CEPAL, Balance Preliainar de 
la Econotía 11986). Santiago 11986). 
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Estas peque!'las explotac:icnes se caracterizan por el uso lll..lY 
restringido de maquinaria, fertilizantes e in5UIIlOS químicos. En centra 
-las fincas agricolas orientadas a· la producción ccmercial de banano, 
arroz y caña de azúcar, las cuales por lo general sen mayores de 200 ha 
emplean intensivamente. fi'Cidemas tecnologias y agroquimicos. 

Existen explotac:icnea lecheras intensivas y semi-intensivas 
cercanas a los centros de ccnsumo, que ·emplean maquinaria como 
tractores, picadoras de pasto, embaladoras, ordeñadoras mecánicas pero 
el número de ellas es lll..ly reducido. 

Lha de las principaies caracteri sticas de la poli tica eccnómica 
aplicada al sector agropecuario, ha sido el ccntrol de precios aplicado 
sobre la mayoria de los productos agricolas excepto unos pocos, como los 
vegetales frescos y las papas (Conklin, 1986). Los productos pecuarios, 
particularmente leche, han sido objeto de un ccntrol de precios. 

En el periodo 1979-1985 el. precio real del vacuno se incrementó a 
una tasa promedio anual del 1.047., siendo éste · el precio de mayor 
crecimiento dentro del complejo pecuario. 

F'n!cio de la carne 

En los últimos quince años, el precio de la came a nivel del 
producto ha presentado grandes fluctuacicnes, ccn resultados de precios 
desfavorables para el productor en fonna preocupante. La tendencia del 
periodo 197()-1900 fue claramente decreciente, llegando en 1900 a 
reducirse, para luego recuperar en 1981-1982 el precio del periodo de 
1970 (Figura 2). 
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li'lgura 2. Precio promedio del ganado en pie y a nivel del consumidor 
(Panamli 1970..1985). Fuente: Oficina de Regulaci6n de Precios, 
Panamli (1986). 
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La fuerte caída del precio vacuno en el período 1970-1980 a nivel 
del prodLtetor es un factor nuy negativo para el proceso de adopción de 
nuevas· tecnologías de producción. A· partir de 1986 el precio de la 
carne vacuna se dejó al libre juego de oferta y demanda. Por otra parte 
se observa (Figura 2) que el precio al conSLunidor ·no mostró similar 
comportamiento en cuanto a la disminLteión al "precio pagado al productor; 
al contrario se fue incrementando por períodos (1970-1985) y llegó a 
estabi-lizarse en 1985. 

Para 1981, a base de esfuerzos y acuerdo entre productores y 
'gobierno,· se logró incrementar el precio del ganado vacuno hasta llegar 
en 1982 a recuperar el precio de 1970, manteniéndose en los años 
SLtbsiguientes (Clladro 20). 

Clladro 2Ci. Conportamiento mensual de los precios al prodLtetor de came 
en Panamá (1982-1985). 

Años Ene Feb Mar. Abr May Jun - Jul Ago Sep Oct 1\bv Die 

1982 o.:a 0.40 0.42 o.:a 0.40 o.:a o.:a o.:a o.:a o. ::..a o.:a o.:a 
1983 o.:a 0.40 0.42 o.:a 0.40 o.:a o.:a o.:a o.:a o.:a o.:a o.:a 
1984 0.:!8 0.40 0.42 o.:a 0.40 o.:a o.:a o.:a o.:a o.:a o.:a 0.39 
1985 o.:a 0.40 0.42 o.:a 0.40 o.:a o.:a o.:a o.:a o.:a o.:a o.:a 

Fuente: Matadero de Chiriquí, S.A., F'anamá. 

Se aprecian fluctuaciones estacionales a nivel de loS precios de la 
carne ofrecida. En general, los precios son mayores en el primer 
semestre del año; caracterizados por una menor precipitación, 131 llYll 

promedio menSLtal frente a 284 mn de promedio menSLtal en el segundo 
semestre. En lo qúe respecta a la producción porcina dLtrante 25 años, 
el precio real de cerdo permaneció casi estancado, decreciendo a una 
tasa anual de 0.42"1.. Actualmente está en juego de libre oferta y . 
demanda. 

Los precios de aves y leche declinaron a' tasa de 2.61. y 2.51.. 

Pred.os de la leche 

Aunque no se dispone de cifras mensuales de precios de la leche, se 
ha observado qLte en algLU1as regiones los precios de la leche están 
sujetos a variaciones estacionales. En las provincias centrales el 
precio de la leche es mayor durante la época seca que en otras épocas 
del año. 

En cLtanto a calidades, existen diferencias de precios. La leche de 
grado C que es prodLteida en lecherías de doble propósito, es usada 
exclLtsivamente para elaboración de prodLtctos indLtstriales y tiene LU1a 
cotización menor en el mercado, con LU1 351. menor qLte la leche de mejor 
calidad-·denominada de Grado A, al igual qLte la de Grado 8 (CLtadro 21). 

426 

' 



Cuadro 21. Can¡::ortamiento de los precios de la leche 
recibidos ¡::or el productor (1971-1985). 

Mes Grado A Grado C Grado B 
l.S$/litro l.S$/litro l.JS$/litro 

1971 0.15 . 0.10 
1973 0.20 0.13 
1975 0.21 0.15 
1977 0.23 0.165 
1979 0.23 0.165 
1981 0.28 0.20 
1983 0.35 O.ZZ75 
1985 0.35 O.ZZ7 0.28 

1987 0.35 O.ZZ75 0.28 

Fuente: Ofic:ina de_F~gulación de Precios, Panamá, 1987. 

El grado B fue introducido recientemente c:orrc una al~mativa 

intermedia en la c:orren::ialización de la leche y así estim.llar a 
productores que, ¡::or variadas razones, no podrán llegar a estar en el 
grado A ¡::or la exigenc:ia de c:ontrol sanitario. 

La ganadería vacuna ·en Panamá es de ti¡::o extensiva y se basa 
fundamentalmente en el uso de tres recursos: tierra, ganado y mano de 
obra. 

El empleo de insumes tecnológic:os más sofistic:ados és fll.lY limitado. 
La utilización de maquinaria c:orrc tractores, ordeñadoras mecánic:as, 
etc:., se c:irc:unsc:ribe a algunos medianos y grandes produc:tores. El 
empleo de fertilizantes en pastos es una prác:tic:a c:asi inexistente. El 
c:ontrol de malezas se realiza ¡::or lo general en forma manual (Cuadro 
Z2). 

RE!cur'sos agn=•- erarios 

Disponibilidad de precies y maquinaria 

La utilización de maquinaria agríc:ola se 
exc:lusivamente a la agric:ul tura, el empleo en siembra 
pastos es fll.lY limitado. 

restringe c:asi 
y mantenimiento en 

En Panamá entre 1976 y 1983, según estimaciones de la FAO, el 
parque de tractores en uso se inc:rementO a L<na tasa promedio de 7 .1~ 
(Cuadro 23). Estableciendo la relación entre área agríc:ola empleada y 
el número de tractores en uso, se enc:uentra que esta pro¡::orc:ión 
disminuyO de 990 ha/trac:tor en 1970 a 420 ha/trac:tor en 1983, lo c:Ltal 
está mostrando una moderada dinámic:a de mecanización, Según 
estimaciones de la RIEPT en Panamá, entre 1984-1985 el valor de un 
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tractor de 70 1-P fluctuó alrededcr de I.JS$16-18 mil, que es LU'l valor 
superior a observarse en otros países, excepto Perú y Colombia. 

OJadro 22. Precio pagado (en balboas) por el 
productor agropecuario por insumos (1979-1986). 

· Insumes Lhidad 1979 1986 

2-4-D gl. 7.99 13.00 
2-4-5-T gl. 18.77 24.50 
Cl.ipravit kg. 5.54 8.57 
Aldrin 25Y. kg. 2.90 4.50 
Ceas Lhid. 3.76 4.75 
Machetes 24" Lhid. 2.13 4.00 
Bomba rociadora 5 gls •. 49.95 86.90 
Soga kg. 2.00 4.75 
Mc:r1 turas (si 11 a) Lhid. 65.00 95.00 
Grapas kg. 1.30 1.40 
Alambre de púas Rollo· 22.72 28.50 
Aceite #40 · Lt. 2.00 2.00 
Diesel Gl. 1.38 1.28 

Fuente: Oficina de Regulación de Precios, Panamá, 1986. 

OJadro 23. Evolución del parque de tractores y 
cosechadoras en uso, Panamá (197o-1983). 

l'll:unero de l'll:unero de 
tractores cosechadoras 

1970 1700 357 
1975 3700 450 
1980 4000 5..:."0 
1983' 4150 560 

Tasa de crecimiento 
promedio anual 197o-1983 (Y.) 7.1 3.5 

Fuente: FAO, Anuario de Producción, varios años. 

Este alto costo de la maquinaria es LU'la fuerte limitan te para su 
uso en la actividad pecuaria. ~nque en Panamá algLnos productores o 
ganaderos están introduciendo maquinaria y equipo agrícola de manera 
limitada, con el propósito de tecnificar la actividad. 

E'r1 lo que respecta al precio pagado por el agricul ter por los 
servicios de mecanización, encontramos (OJadro 24) que existe Lln 
incremento sustancial por el uso o alquiler de los equipos agrícolas, 
los cuales han sido afectados por situaciones especiales que han 
obligado al alto precio por labor/hora utilizada en los diferentes tipos 
de maquinarias e implementos; entre algl.U'los de los factores que han 
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influido en los mismos, · estAn el alto c:osto de los trac:tores, 
c:osec:hadoras e implementos, al igual que el c:ombustible y lubric:antes 
donde Panamá ha sido defic:itario en produc:c:iOn de hidrcc:arburos y el 
ritmo de c:rec:imiento de estas importac:iones se · ha ac:entuado en los 
últimos años. Esto es un fac:tor explic:atorio del alto prec:io in temo de 
los. c:ombustibles, igualmente la mano de obra de operadores y asistentes 
en el serv1c:1o ha aumentado,. c:omo parte del c:osto de vida que se 
incrementa .·proporcionalmente en la emplecrtlolU"Iía. Estas son las 
princ:ipales r:azones de los c:ambios que experimentaron la ac:tividad de 
servic:ios agríc:olas_ en Panamá, las· c:uales no estAn exentos a que oc:urran 
c:omo parte del c:ambio observado en los períodos 1975-198Q-1985. 

OJadro 24. Prec:ios pagados por el agric:ul ter, 
· servic:ios de me!c:anizac:iOn, Panamá (1975-198Q-1985). 

Labor/hora 1975 1980 1985 

PRAill.RA 
W>- 90 1-F' 6.50 8.50 10.00 
81- 90 1-F' 8.oo 13.50 15.00 
91-110 1-F' 11.00 12.50 14.00 

~ 

11o-175 1-F' 22.00 31.00 34.00 
115-130 1-F' 15.00 21.00 25.00 
W>- a:> 1-F' (Liviano) 6.50 16.50 18.00 
81- 90 1-F' (Liviano) 8.00 16.75 18.00 
91-100 1-F' (Liviano) 11.00 24.50 28.00 

~ 

11o-1151-F' 15.00· 21.00 24.00 
W>- a:> 1-F' 7.00 13.50 16.00 
81- 90 1-F' 9.25 15.75 18.00 

VCI..EAIXRA 
W>- a:> 1-F' 6.00 13.25 15.50 
81- 90 1-F' 8.25 14.50 16.75 
91-110 1-F' 9,50 14.a:> 16.50 

~ ~IU'IJIRIZ ~.00 60.00 70.0,.) 

Fuente: Endema (1981); Maquinaria y Equipo Romero, 
S.A. (1987). 

Pn!l:io de la tierra 

El prec:io de _la tierra es uno de los que presenta mayor 
variabilidad dentro y entre regiones. Este prec:io depende de fac:tores 
c:omo ubic:ac:iOn, topografía, c:alidad, c:obertura vegetal e infraestruc:tura 
vial existente y c:lase de tenenc:ia de la tierra. · 
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En la Provincia de Chiriqui, Veraguas, Ccx:lé, Los Santcs y Herrera, 
los precios de la .tierra sa1 superiores a los observados en las 
provincias de Colón, Boc:as del Toro, Panamá y Darién, En estas dos 
últimas provincias, aún existe una alta proporción de tierras 
colonizables y es~ dotadas de menores facilidades viales. 

Los precios para tierras cultivadas con pastes nativos o mejorados 
sa1 sensibleménte superiores en la provincia de Chiriqui , debido a la 
mejor calidad de los 5Uelos y condiciones ambientales existentes en la 
región. En el D.Jadro 25 se observan los precios de la tierra en 
diferentes regiones del pais. 

Cuadro 25. Precios de las tierras en Pana1á (1983). 

Regiones! 
Descripción . 

1 2 3 4 

Bosque nativo 30o- 350 200- 250 200- 250 100-200 100-200 
Sabana nativa 4ÓO- 500 300- 350 300- 350 200-250 200-250 
Con pasto nativo o cultivado b00-1200 300- 400 400- 400 300-350 250-300 
Para abrir y plantar 200- 250 200- 250 200- 250 50-100 50-100 
Otras clases de tierráll 100-3000 600-9000 700-1000 500-800 500-800 

1 1 = Chiriqui¡ 2 = Veraguas y Coclé¡ 3 =Herrera y Los Santos; 4 =Colón y Bocas, 5 = PanaaA y 
Darién. 

11 Costo estilado de tierras dedicadas a la agricultura. 
Fuente: Proyecto de Desarrollo Rural "IPPE (!983). 

Precies de fertilizantes 

En las regiones de interés en Panamá se estima que el fósforo y 
el nitrógeno sa1 los· elementos más restrictivos para la producción 
forrajera. llb obstante lo anterior, el empleo de este inSLUIIO es IILIY 
reducido en las explotaciones ganaderas de la región. La razón básica 
que explica esta situación es el alto precio de los fertilizantes en 
relación al precio del ganado. Mientras _en David (Chiriqui) el 
productor ganadero con el precio que recibe por un kg de carne p..tede 
adquirir 2.2 kg de superfosfato triple o 2.9 kg de urea, en otros países 
como México, el productor obtiene 10 kg de superfosfato triple o 12 kg 
de urea (Rivas y Seré, 1986). 

En el Cuadro 26 se aprecia la evolución de los precios reales de 
urea y 12-24-12 en el periodo 1975-1984. En ambos casos se observa que, 
a partir de 1976 la tendencia del- precio real es levemente decreciente. 
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Cuadro 26. Precios reales de fertilizantes en Pana•~ (Balboas de 1975-1984/QQJ, 

lnsuaos 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

12-24-12 16.43 12.10 11.13 11.70 11.56 11.56 11.48 11.48 10.00 10.10 
Urea 21.68 12.10 12.00 11.80 12.10 11.90 11.90 11.40 9.82 9.47 

. Tasa de creci1iento 
anual 1975-1984 (1) -5.2 (12"24-12) -8.8 (Urea) 

Pricridad de las reg.ia'1es de intsrés ds'ltn:J de la estrategia nacia1al de 
desarrolla del pai.s 

·Panamá pasee una privilegiada localización geográfica que influye 
dec:isivanente en su orientación económica. 9.1 economía se apoya 
básicamente en un sector de servicio que durante las úl tinos años ha 
presentado un desarrollo espectacular, que le ha permitida generar más 
del 70"1. del producto interno bn..lto (PIB). 

Lo anterior justifica que el sector agropecuario no presente la 
misma importancia económica que ofrece en otras países centroamericanas. 
Existiendo un desequilibrio entre las niveles de ingreso de las sectores 
agrario y no agrario. Según estudio realizado por Sahota (1972), mostró 
que en las zonas rurales es desigual la distrib.u:ión del ingreso (CUadro 
27). 

CUadro 27. Distrib.u:ión especial del ingreso 
(Ball:x:Jas) "per cápi ta" , 1970. 

Provincia Urbana Rural Total 

Bocas del Toro 614 '2I!R 402 
Coc:lé 544 225 295 
Colón 771 821 794 
Chiriquí 553 310 373 
Darién 364 92 145 
Herrera 495 230 314 
Las Santas 556 246 290 
Panamá 1015 367 881 
Ver aguas 511 170 212 
Nac:ional 874 319 =m 

Fuente: Sahota, 1972. 

lmiestigacicnes qi.E! se realizan y prioridades 

En Panamá, a diferencia de la mayor· parte de las países de Ptrérica 
latina, la investigación agropecuaria está concentrada fundamentalmente 
en sólo das instituciones: el Instituto de Investigación Agropecuaria de 
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Panamá ( IDIPF') y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Lhiversidad 
de Panamá. 

El IDIPF, creado en 1975, es una entidad de carácter estatal, con 
personería jurídica y patrimonio propio, · así como autonomía 

·administrativa, económica y téc:nica, estando su funcionamiento ba..io la 
orientaCión de la poli tica que serial a el Organo Ejecutivo. 

SJ responsabilidad en el áreá de la investigación agropecuaria es 
. casi total, pues "nonna todas las actividades· de investigación 

agropecuaria del sector pUblico", las ejecuta por sí, por medio de la 
l..hiversidad de Panamá o de otros organismos y orienta aquellas del 
sector privado. 

SJ papel de coordinador y estimulador de la actividad investigadora 
se contempla como el consultor del Estado en materia de "formulación y 
aplicación de poli ticas . científicas y tec:nolOgic:as agropecuarias". 
Estas funciones se culminan como "organismo de apoyo a la enseí'lanza 
formal en todos los niveles y a la capacitación técnica del sector 
agropecuario" • 

Dentro de los principales programas que funcionarán en el IDIPF y 
que desarrollan actividades de investigación están: 

Programa de Investigación Pecuaria• el cual tiene como objetivos 
diseí'lar, prcncver y ejecutar actividades de investigación con el 
propósito de incrementar la productividad pecuaria. Está compuesto 
por las actividades de especies mayores en un 90"1. y el 10"1. en 
especies menores. 

Investigacic!n agl"'icola: tiene el objetivo de incrementar la 
productividad de los diferentes rubros agrícolas. Se orienta 
básicamente a actividades de mejoramiento genético, pero también 
abarca el manejo de cultivo, la validación y multiplicación de 
semillas y otros. 

Plani fical:ic!n y socioect:i ania1 
al resto de las actividades de 
instituto. 

constituye una actividad de apoyo 
investigación y planificación del 

Programa de capacitacic!n e informacic!n técnica• se orienta a la 
transferencia de tecnología a nivel técnico y productores del 
sector, según actividades generadas en los programas. 

fla:IIEn:l y distril:uc:ión de in'lleStiga:Jur es a ni'llel del IDIPF 

Por el tamaño del país y su 
personal profesional dedicado a 
identificar fácilmente. 

escasa complejidad institucional, el 
las ciencias agropecuarias se puede 

En el Cuadro 28 se observa la distribución del personal técnico del 
IDIPF, de 1975 a 1984, a nivel de Ph.D., M.Sc:., Ingenieros Agrónomos y 
Licenciados que laboran en los diferentes programas del insti tute. 
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D..ladrc :::S • Distribución del personal técnico del IDI~ (1975-1984). 

Grade 
'1975 1976 1977 1978 1979 198) 1981 1982 1983 1984 

académico 

Ph.D. 2 2 3 3 5 5 5 8 9 9 
M.Sc:, 8 11 12 14 16 17 19 :::S 33 33 
I.A. e Lic. 13 17 18 21 30 42 45 86 88 91 

TDTII... 23 30 33 ;E 51 64- 122 122 130 133 

Fuente: FAO. Informe sobre el IDI~, Rema, UI.U"lio 1985). 

Es importante destacar que el incremente de personal tec:nicc desde 
su creación en 1975 a 1984 es relativamente rápido, representando I.U"la 
cifra alta en les últimos aRes, en especial el lapso de 199>-1981. 

El personal técnico del IDI~ está representado en I.U"la amplia gama 
de especialidades que se pueden apreciar pcr regiones en el Q.ladrc 'R. 

D..ladrc 'R. Distribución geográfica e pcr región del personal tec:nicc 
del IDI~ (1985). 

Renglón Ph.D. M.Sc:. I.A./Lic. Total 'l. 

Región Oriental 3 3 11 17 12.8 
Región Central 8 20 :::S 21.0 
Región Oc:cidental 1 6 24 31 23.3 
Oficina Central 5 11 20 36 27.1 
Licencia pcr estudie 5 16 21 15.8 

TDTII... 9 33 91 133 100.0 

Canc ejemplo de les cestos de pn::x;Íramas del IDI~, en el Cl.1adrc 30 
presentamos les costes realizados en 1984 dentrc de les renglones de 
personal, mane de obra, materiales y otros, vinculados a les programas 
de agricultura y ganadería, como de transferencia de tecnología. 
Porcentualmente el renglón de agricultura representa I.U"l 56.2"1. de les 
rec:urscs destinados a la investigación en ese aRo, seguido pcr ganadería 
en 30.1% y pcr úl time, el programa de transferencia de tecnología en 
13. 71.. 
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D..ladro 30. Costo de programa de investigac:ión del IDI¡:f>, 1984. 

Partidas (mil~) 
Programas 

Pei"'SS"'al Mano de Materiales Otros Total 
obra 

Investigac:ión 
' Agrícola. 895.7 65.3 126.6 1041.9 2093.7 56.2 

Investigac:ión 
Pecuaria 607.1 26.4. 158.5 325.9 1117.8 30.1 

Capaci taci.ón e 
Información técnica 149.1 0.5 144.6 217.2 511.5 13.7 

lOTA.. 1615.9 92.2 42!i.7 1585.0 3723.0 
l'br ~:a •taJe -4;5.4 2.5 11.5 42.6 100.0 100.0 

FI.JS"lte: IDI¡:f>, 1985. 

Dispcnibilidad y calidad de carT'et:sras en el país 

Panamá es uno de los paises a nivel de Centroamérica que posee 
mayor kilómetro de carreteras dentro de la longitLtd de la red vial 
(D..Iadro 31). 

D..ladro 31. Lcr1gi tlld de la red vial en la re¡ilblica de Panamá, ·según 
tipo de superficie (1979-1983). 

Red vial (km) 
Tipo de SLiperficie 

1979 1981 1983 

Hormigón y base de hormigón 
en SLiperficie de concreto asfáltico 715.9 724.9 740.4 

Asfalto y tratamiento SLiperficial 2180.6 2162.4 2224.6 

Revestido 3376.6 3406.7 ~1.0 

Tierra 2379.7 2370.8 2592.7 

lOTA.. 8652.8 8664.8 9439.2 

FI.JS"lte: Dirección Nacional de Mantenimiento Vial, Ministerio de Obras 
(MOP), Panamá, 1984. 
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De acuerde ccn el tipc de pavimente e la superficie de rodadura, 
las carreteras en Panamá están clasificadas en: 

a) 1-trmigOru Carretera cuyo pavimente es de ccncretc "pcrtland" 
. (cemente, grava y piedra). 

b) Asfalta! Sen aquellas cuyo j:Javimentc es de ccncretc asfáltico e 
aquellas que tienen una superficie de rodadura que ha recibido 
cualquier ti pe de _tratamiento ccn productos asfál tices. 

e) Revestidas! Sen aquellas cuya superficie de rodadura está revestida 
ccn una capa dé piedra triturada, de grava e de· material 
seleccicnadc. Sen transitables en teda época del &';c. 

d) Ti.er'ra1 Sen les camines cuya superficie de 
suele natural nc revestido. Algunos de 
intransitables en épocas de lluvias debido a 
suele. 

rodadura es el 
estos camines 
la mala calidad 

misno 
scn 
del 

Planes y programas espF!""fficas del gcbiernc central para el desarrolle 
agn.r- 'eric de la región 

De acuerde ccn les objetives, estrategias y lineamientos de 
pclí tica para el desarrolle del sector agropecuario del gcbiemc 
panatne!l'lc, ccmc parte de las accicnes y actividades que deberán 
realizarse durante el quinquenio (1987-1991) para imp.tlsar la 
ccnsecución de les objetives y metas establecidas, tienen dentro de sus 
accicnes cinco programas estratégicos y tres programas de apoyo, así: 

Pra;¡ramas estratégicos 

1. Programa de productividad agropecuaria 
2. Programa de comercialización 
3. Programa de desarrolle agno-industrial 
4. Programa de prcmcción de expcrtacicnes 
5. Programa de desarrolle social-rural 

Pra;¡ramas de apayc 

1. Programa de crédi te y segures 
2. Programa de ccnservación, aprovechamiento y ccntrol de les 

recursos nab.trales renovables 
3. Programa de organización y desarrolle institucicnal 

La implementación de estos programas depende de les niveles de 
cccrdinación que se legren alcanzar entre les programas y prcyectos que 
realizan las direccicnes nacicnales del MIDA y las entidades autónomas 
del sector público agropeCuario, las cuales deben orientarse para que 
mutuamente se brinden apoyo logístico dentro de les programas y 
prcyectos en ejecución. 

Dentro de estas accicnes programadas, el ccmpcnente de 
investigación forma parte del programa de prodLtctividad agropecLtaria, el 
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cual pretende el incremento de la productividad agropecuaria, con el fin 
de poder alcanzar los objetivos de crecimiento económico, generación de 
empleos y elevación del bienestar económico y social. 

Distri.tu:ión de nlC..In;cs f~iadns pcr culti'IICS y pi"Trirción 
animal dedicados a la in'oleStigación en la región 

El IDI.cF' ha logrado incrementar anualmente sus recursos financieros 
en estos últimos seis alios (OJadro 32). 

OJadro 32. Recursos financieros destinados al 
(198:>-1985). 

Pño 
Operación Inversión 

(miles) (miles) 

1980 1597.1 1956.3 
1981 l.773.6 1655.6 
1982 2487.0 2951.4 
1983 2355.0 1769.9 
1984 2410.0 3500.0 
1985 2375.0 3600.0 

Fuente: IDI.cF', Dirección de Planificación y 
Socioeconomía, 1986. 

IDI.cF' 

Total 
(miles) 

3553.4 
3429.2 
54-..""8.4 
4124.8 
5910.0 
5975.0 

Con estos recursos realiza esfuerzos en establecer orden de 
prioridades dentro de la investigación, apoyándose en los programas 
agrícolas y pecuarios para desarrollar las actividades como 
planificación, socioeconomía, capacitación e información técnica. 

Los recursos provienen de los fondos nacionales suministrados por 
el gobierno, como de partidas de entidades u organismos internacionales 
y levemente de los ingresos propios generados por la institución para 
componer el presupuesto anual. 

En cuanto a la distrib..teión del crédito por tipo de prodLtetores, la 
mayor parte del mismo ha beneficiado a pequeños y medianos productores 
que poseen terrenos titulados, aunque el mento de los préstamos ha 
tendido a ser mayor en el caso de productores grandes con mayor 
capacidad crediticia. 

Encabezadas por- el Ministerio de Desarrollo ~ropecuario (MIDA) con 
sus dependencia, existen otras institL1ciones que, paralelamente a SLIS 

facilidades de asistencia, crédito e investigación, tienden a fomentar 
la agricLil tura y ganadería del país. · 
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Entre algunos de los servicios que ellas prestan a los productores 
agropecuarios incluyen suministro de inSl.UICS, asesoramiento en aspectos 
cano siembra de pastos, manejo y salud animal, administración de ·fincas 
y supervisión general de actividades y crédito. 

La mayoría de estos servicios están orientados principalmente a los 
pequa:¡os y medianos productores, cuya tecnología de producción es a 
menudo mas deficiente qúe la de los grandes productores • 

. Existen· fallas en la prestación de estos servicios, así cano 
también en la omisión de algunos otros, que serían beneficiosos para los 
productores. Entre ellos tenemos los siguientes: 

' 

F<Ü ta de un acoplamiento adecuado con instituciones del sector que 
se dedican a la investigación agropecuaria, a fin de que la 
tecnología que se v.;¡ generando alcance rápidamente a los 
productores. 

Necesidad de transferir tecnología sencilla y de bajo costo que 
pueda, ser incorporada por los productores, sin que al tos riesgos 
económicos incidan en la rentabilidad de sus explotaciones. 

Es conveniente que algunas actividades de al te costo, pero de gran 
importancia pudiesen ser subsidiadas en cierto grado por el Estado 
o por las entidades crediticias que prestan servicios de fomento 
agropecuario, con el fin de mejorar la productividad de las 
explotaciones ganaderas cano es el. establecimiento de pastos. 

Dada la escasa rentabilidad qLte· han tenido las explotaciones 
agropecuarias durante los últimos ~os, sería IILIY positivo para una 
recuperación economica sostenida en los próximc:is ~os, que el 
Estado y las instituciones de crédi te y fomento agropecuario 
estableciesen un nivel inferior a 9"1. de interés sobre todos los 
préstamos orientadoS · al mejoramiento de la productividad 
agropecuaria de Panamá. 

Crédito 

Entre 1975 y 1984 el volumen real de crédito otorgado al sector 
agropecuario de Panamá presentó una tendencia decreciente. En ese 
período, el crédito expresado en moneda constante de 199:> declinó a Ltna 
tasa media anual de -5.3"1.. La participación del crédito ganadero en el 
crédito agropecuario ·total descendió de 44Y. en 1975 a 33"1. en 1984. El 
crédito ganadero no sólo descendió en términos relativos, sino que 
también lo hizo en términos absolutos, ya que el volumen de crédito 
concedido a la ganadería disminuyó a razón de -3.5% por ~o (CUadro 33). 

Comparando la evolución de la financiación por hectárea, tanto en 
ganadería cano en cultivos y expresándola cano un índice en 1975 = 100, 
se encuentra qLte en 1984 ese índice alcanza Ltn valor de 105.8 para 
cultivos y de 71.9 para ganadería. 
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Q.ladro 33. Crédito ~rícola (niveles de balboas de 198:1) en Panamá 
según subsectores, 1~1984. 

SUbsec:tor 
Me Total 

Agricultura Ganadería Pesca 

1975 120.126 105.457 13.869 239.452 
198:1 97.701 74.936 10.551 183.188 
1983 127.ZS8 63.965 14.239 205.442 
1984 127.993 76.448 23.746 Z28.187 

Tasa pronedio anual de . 
crecimiento 1975-1984 (Y.) 0.71 -3.50 6.20 -().53 

Fuente1 CálCLilos CO'l base en cifras del Nati01al Banking Commissi01, 
ci t:ados por. CO'lk lin ( 1986) • 

Aparte de la insuficiente oferta de crédito, éste se c01centra en 
los grandes productores, los cuales tienen suficiente respaldo económico 
para la obtención de estos créditos. 

Descripción de los ~les de m•~ializa::ión de"tt:n::J de la región 

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (Iw:l) fue creado en 1975, 
teniendo como tarea asegurar la provisión nacional de los alimentos 
básicos, controlar las exportaciones y las importaciones y administrar 
los precios ce sostén establecidos por el MIDA. El Iw:l tiene su propia 
poli tica, mediante la cual interviene en unos pocos rubros claves tales 
como el arroz, maíz, frijol, came y otros más que· representan la 
canasta básica familiar. 

Como en cualquier otro sistema de nuestro continente, se cuenta con 
dos grandes tipos de sistemas de comercialización (mayorista y 
minorista) que juegan LU"' rol dentro de cada una de las regiones del 
país. 

El mercadeo de productos, en especial el pecuario, es realizado en 
su mayor parte de productor a mayorista o intermediarios, quienes . los 
distribL•yen directamente a los minoristas y en algLnos casos 
directamente a los consumidores. 

Los mayores centros de consumo están constituidos por las ciLu::lades 
de Panamá y Colón y de las cabeceras de las provincias. 

Con relad.ón a la leche y came, existen algunas limit:antes de 
comercialización, tales como: 

Falta de una poli tica estatal definida mediante la cual se le 
asegure al productor un precio justo y estable. 
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Falta de mecanismo en la c:arercialización de la c:ame, que 
adec:uar los niveles de prodLtc:c:ión lcx:al a las demandas del 
lcx:al e intemacia1al. 

-· 

puedan 
mercado 

Falta de una poli tic:a de inc:entivos para que los produc:tores de 
lec:he puedan mejorar su produc:tividad de manera sostenida, elevando 
la c:alidad de sus hatos y alimentación de los misinos. 

Fluc:tuac:ia1es de prec:ios de los produc:tos agropec:uarios entre las 
épcx:as sec:a y lluviosa_. 

Qn:lusicroes y r ecuJEiidaclcroes 

Ac:orde c:a1 la situac:ión ec:a1ómic:a del país, el gcbiemo, por 
intermedio de las entidades del sec:tor agropec:uario, al igual. que 
organismos de apoyo téc:nic:o, el país requiere de un prcx:eso sostenido de 
desarrollo ec:a1ómic:o, tcmando en c:uenta la heterogeneidad produc:tiva de 
la ec:onomía de mercado y la di ferenc:iación scx:ioec:a1ómic:a del agro, c:uya 
partic:ipac:ión en el produc:to intemo bruto refleja un dec:rec:imiento, 
siendo precx:upante este c:omportamiento. 

Ccm::l objetivos generales que c:a1stituyen la vía a través de la c:ual 
se prioriza y determina la adopc:ión de los programas estratégic:os y la 
poli tic:a e instrumentos espec:í fic:os, se debe tomar en c:uenta algunas 
acc:icnes espec:í f ic:as, tales c:ano: 

1. Orientar actividades dirigidas . al c:rec:imiento de la produc:c:ión 
agropec:uaria para la generación neta de divisas, maximizando la 
utilización del mercado extemo y paralelamente produc:iendo para el 
abastec:imiento del mercado intemo. 

2. Fomentar la rehabilitac:ión ec:a1ómic:a de los c:a1tingentes 
poblacia1ales de precaristas y marginados, c:a1- énfasis en aquellos 
que habitan las c:uenc:as hidrográfic:as, terrenos en prcx:eso de 
erosión y en las za1as de ampliación de la fra1tera agropec:uaria. 

Ccm::l parte de la identific:ación de limitantes prevalec:ientes en el 
sec:tor, es nec:esario que se implementen, a c:orto plazo, programas reales 
que permitan la transformac:ión efec:tiva de c:ambios tec:nológic:os y de 
esta manera: 

1. 

2. 

Contribuir de una 
ec:cnómic:o del país, 
divisas. 

forma dinámic:a 
princ:ipalmente a 

al prcx:eso 
través de 

de c:rec:imiento 
la generación de 

lnc:rementar la prodLtc:tividad y efic:ienc:ia 
produc:tivos, de tal forma que se tradLIZC:an en 
c:osto de vida de la población en general. 

de los rec:ursos 
la reduc:c:ión del 

3. Elevar el bienestar ec:a1ómic:o y scx:ial de las poblac:ia1es rurales. 
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4. Ccntribui r a la generación de empleos 
fcnna que se reduzca el flujc· 
netrcpcHtana. 

en las áreas rurales, de tal 
migratorio hacia el área 

5. Mejorar el nivel de . aprovechamiento, protección y conservación de 
les recursos natUrales rencvables. 

El IDIPF, con el apcyc de 
(Ej.: RIEPT y . ctras), podrán 
tecnclcgia acorde a la situación 

entidades nacionales e 
tener trabajes en el 
existente en el pa:Ls. 

internacionales 
desarrolle de 

La caracterización de les sistemas de producción ganadera en 
Panamá, se ha enfatizado en les sistemas de producción de dcble 
propósito (came y leche). Les proyectes especificcs encaminados a la 
caracterización de les sistemas han sidc desarrollados pcr las 
siguientes entidades: IDIPF/CATIEIBID, IDIPF/CATIEIF\'CX:PP, IDIPF/CIID, 
BIP/CIAT. 

1 De un tctal de 2'276.294 ha empleadas con fines agropecuarios en 
las cincc regiones de interés, el 57"1. se dedica a pasturas y el 17"1. a 
cultives. El Cl.ladrc 34 rruestra esta distribución para tedas las 
regiones. 

Cuadro 34. Uso de la tierra. 

Superficie total agropecuaria Uso de la tierra 

Región Pasturas Cultivos Bosques y tierras Otras 
en descanso tierras 

ha X X X X ' ,, 

1 419,496 100 67 20 11 2 
2 743,586 lOO 54 lB 25 3 
3 459,424 100 73 14 12 1 
4 178,748 100 30 22 37 2 
5 475,040 100 35 13 . 49 3 

TOTAL 2'276,294 100 57 17 24 2 

Fuente: Contraloria General, .Censo agropecuario de 1980. 

SistEmas agr:l.cclas 

Desde el punte de vista de participación en la producción tctal 
nacional, ccmc rruestra el Cuadre 35, les sistemas de agrícolas sen más 
importantes que les sistemas ganaderos. La. agricultLtra en 1983 
contribuyó con el 52'1. del PIB, en tanto que la ganadería le hizc con Ltn 

35Y.. El 13Y. restante correspondió a les ctrcs sectores de actividad 
económica. 
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Cl.ladro 35. Ccntribuc:ión de la agricultura y la ganadería al producto 
in temo bruto del sector ,agropecuario según región*. 

Ganadería Agricultura Total CCI'Itribuc:ión 
Región al PIB del sector 

Y. Y. Y. 

1. Chiriquí 9.1 :zo.e 'Z9.9 
2. Veraguas-coclé 9.1 10.9 :zo.o 
3. ·Herrera-Los Santos 10.5 6.2 16.7 
4. Colón-Bcx:as del Toro 1.4 '11.4 12.8 
5. Panamá-Darién 4.9 2.7 7.6 

11JTA... 35 52 f9.0*. 

* Fuente1 Ccntraloría General,· Censo agropecuario 1980. 
** Silvicultura y pesca CCI'ItribuyerCI'I CCI'I 13"1. al PIB del sector. 

Los cultivos más importantes en 
CCI'Itribuc:ión en el PIB (Cl.ladro 36) SCI'II 

café y frijoles. 

Panamá, de acuerdo CCI'I su 
banano, caña de azúcar, maí z, 

La aportación global de estos cultivos por regiCI'Ies SCI'I: 40"1. 
región 1; 22Y. región 4; 21Y. región 2, y 171. las regiCI'Ies 3 y 5. 

Cuadro 36. Valor de la producci6n (liles de USSl de principales productos agrícolas, 1984-19851. 

e u 1 t i v o 
Regi6n Total Regi6n 

Banano Café Caña az~car Arroz "aiz Frijol X 

1 38350 6139 8225 14875 2884 497 70970 40 
2 2625 18649 12701 3431 425 37837 21 
3 362 6327 6071 8972 114 21846 12 
4 36299 1054 656 662 107 88778 22 
5 538 100 ' 4419 3475 341 9773 5 

Total/rubro 74649 10718 33301 38722 20324 1466 179198 100 

Part./rubro 
1 42 b 18 22 11 1 !00 

1 Fuente: Contraloria General, Censo agropecuario 1980. 
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Integrad.ón c:ul ti'IID - ganadería 

Existe cierto grado de integración entre cultivos y ganadería, 
constituyendo sistemas de prcduc:ción mixtos. Los residuos de cosec:ha y 
subproductos de banano, arroz, maíz y caña de azúc:ar sen empleados para 
la alimentación de vacunos. llb se dis¡:x:ne de estimativos sobre el 
número de productores. que usa esta práctica, cbservác:iones · parciales 
indican que su núrrero es reducido. La utilización de subproductos varía 
ampliamente entre regiones. Se ccnoce que en las provincias de Herrera 
y Los Santos esta práctica es más generalizada que en otras regiones. 

:. ... 

Sistemas pec erics 

En Panamá e><isten fii.IChas razas e><plotadas, sobre todo la cebuína y 
en pequsRa proporción el Charolais y otras razas europeas. Existe 
también ·un grado de mestizaje entre Bes taunJs y Bes indicus 
principalmente en lechería doble propósito con cruces que osc:ilan entre 
media sangre a tres cuartos en ambos _Sentidos. El Cuadro :s7 ~~~..~estra el 
inventario bovino por regiones, observándose que el 82'1. se concentra en 
las regiones 1, 2 y 3 tradicionalmente ganaderos. 

Cuadro :s7. Inventario bovino por región*. 

Región 

1 

2 

3 

4 

5 

Inventario 

(cabezas) 

:s?0,500 

378,200 

4:s7 ,500 

57 ,OCIO 

::z<:e,OClO 

lOT~ 1'432,740 

* Fuente: Ccntraloría General, Panamá en Cifras 

(1980-1984)~ 

26 

26 

30 

14 

4 

En la ganadería panameña existen varios sistemas de producción; el 
Cuadro 38 CTLtestra su importancia relativa. El Cuadro 39 indica la 
distribución de los sistemas de producción por regiones. En los Cuadros 
40 y 41 se observa una radiografía sintetizada de la situación ganadera 
en el país. En el primero se hace referencia a la evolución histórica 
de la misma, observándose los cambios registrados en recursos, 
indicadores zootécnicos y de productividad durante la década del 70, de 
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acuerdo cen los datos censales. En el OJadro 41 se expcr~en indicadores 
para los mismos parátretros registrados en cada uno de los sistemas de 
producción bovina. 

Cuadro 38. · l1portancia relativa de Jos sisteaas de producción bovina en Panad. 

Siste1as de producción bovina 

Cría y ceba Lechería ·doble - Lechería Otros Total 
propósito especializada 

Explotaciones (1) 25,717 6,399 63.0 1,427 33,606 

Japortancia (%) 76.5 19.0 0.2 4.3 100.0 

OJadro 39. Distrit1ición porcentual de sistemas según regienes. 

Cria y ceba Lechería Otros Total por 
Región 

lll:unero t. lll:unero t. lll:unero t. región 

1. Chiriquí 5143 20 2326 36 353 25 7822 
2. Veraguas-coc lé 8487 33 905 14 318 22 9710 
3. Herrera-i..os Santos 7458 '29 2456 38 690 48 10604 
4. Colón-Bcx:as del Toro 1543 6 258 4 20 2 1821 
5. Panamá-Darién 3086 12 517 10 46 3 3649 

ltJT~ '25117 100 6462 100 1427 100 ::s:s60b 

Recun;as utilizados en los sistemas de pra1.1c:ión ganadera 

La base forrajera se presenta en el OJadro 42, dende se observa que 
existe mayor cobertura de pastos en las regienes 1, 2 y 3, 
tradicior:~almente ganaderas. De acuerdo cen su distrit1ición porcentual 
es dende existe mayor predominio de la Faragua. 
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Cuadro 40. Recursos ganaderos, indicadores zoottcnicos'y de productividad en la ganadería panaaeña. 

Indicadores 
Censo Censo Estiaadol 
1971 1980 1980 

Nd1ero de explotaciones pecuarias No. 30,440 33.,606 

Superficie en. pasto ha 1,140,895 1,300,503 1,293,010 
Naturales 176,199 282,423 179,877 
Fa ragua 912,716 910,352 905,107 
"ejorado 51,980 107,728 208,026 

Nd1ero de cabezas No. . 1,258,819 1,432,740 
Ndaero UA No. 902,394 1,096,046 
Nd1ero de vacas No. 443,151 484,265 
Ndaero de toros No. 28,842 47,499 

Cabeza/ha total No; . 1.1 1.1 1.1 
Cabeza/ha pasto aejorado No. 24.2 13.3 6.9 
UA/ha total No. 0.79 o.so 0.85 
UA/ha pasto aejorado No. 17.4 10.2 5.3 

Natalidad % 52 58 
"ortalidad > 1 año % 2 
"ortalidad < 1 año % 10.5 
"ortalidad/hato % 3. 7 3.4 
Vacas de ordeño · No. 49,061 57,242 

Producci6n de leche/vaca/día kg 2.9 3.8 
Producci6n de leche/ha pasto kg 46 70 70.5 
Producci6n de leche/vaca ordeñada kg 1057 1593 
Sacrificio de ani•ales/ha pasto kg 55 62 62.4 

1 Estiaado por los autores coao correcci6n a datos sobre estiaados referente a la superficie de pasto 
natural existente en el país, segdn censo de 1980. 

Mano de ctra 

Les requerimientos de mano de obra se presentan en el Cuadro 43, 
donde la población agropecuaria ha disminuido de Ltn 37"1. a un 28'/. durante 
el período 1973-1985. Sin embargo, el requerimiento de mano de obra 
para el subsector pecuario aumentO .de 247. a 27"/. durante el mismo 
perícxto. 

444 



OJadro 41. Indic:es zootéc:nic:os y de pnxluc:tividad en los diferentes 
subsistemas pec:uarios en Panamá, 

Indic:es zootéc:nic:os 

y de prcduc:tividad 

-~ro de expletac:icnes lib. 
Tamañc de la expletac:ión ha 
Tamañc del hate lib. 
Carga ~/ha 

Natalidad Y. 
l'brtalidad Y. 
JOvenes Y. 
Adultos Y. 
Tetal Y. 
Teros lib. 
Vac:as lib. 
Vac:as en crdeñc Y. 
D..lrac:ión de la lac:tanc:ia Días 
Prcduc:c:ión de lec:he/vac:a/día lt. 
Prcduc:c:ión 1 ec:he/vac:a/ ai'kJ lt. 
Prcduc:c:ión. lec:he/ha de paste 1 t. 
Produc:c:ión c:ame/ha ganadera kg 

Lec:hería* Lec:hería** Cría y 
debla espec:ia- c:eba*** 

prcpósi te lizada 

6399 
5ó.6 
80.0 
1.2 

62.0 

10.4 
3.1 

2.0 
33.0 
48.0 

260.0 
3.6 

599.0 
429.0 
131.0 

63.0 
98.0 

117.6 
1.2 

80.0 

7.0 

73.0 
62.1 

265.6 
9.4 

3431.0 
1179.0 

48.0 

25,717 
263.0 
191.0 

0.87 
50.0 

10.0 
4.0 

76.0 

85.0 

* Proyec:te deble propOsite IDIPP-CIID (38 finc:as) (1983--1985). 
** Carac:terizac:ión de expletac:icnes de lec:hería espec:ializada (30 

finc:as) (1985). 
*** Ccntralería General de la Repúblic:a, Estadístic:a y Cense (1986). 

OJadro 42. Base ferrajera seg(tn región de interés en Panamá. 

Tetal Paste N.!evas Faragua Tamañc 
Región pastura natural variedades promedie 

de paste pcr finc:a 
ha ha ha ha ha 

1 29),412 38,977 45,146 196,289 36 
2 419,028 58,394 67,315 293,319 43 
3 323,727 44,998 52,120 Z26,YYT 31 
4 70,62) 9,816 11,370 49,434 39 
5 199,223 Z7,692 32,075 139,45ó 55 

TDTA... 1"293,010 179,877 208,026 905,107 
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Cuadro 43. Requeriaiento y disponibifidad de aano de obra para el sector agropecuario en Panaa.l, 
1973-1985. 

Población 

Total 

No agropecuaria 
. Agropecuaria 

Econoaica activa total 

Econó1ica activa no agropecuaria 
Econóaica activa agropecuaria 
Econóaica activa subsectores 
forestal y pesquero 

Econó1ica activa disponible para 
subsectores agrícolas y pec. 

Requeriaiento de 1ano de obra total 

Agrícola 
Pecuario 

Dese1pleo 

"i1es de personas 

1570.1 

992.6 
577.5 

511.9 

336.6 
175.6 

3.8. 

171.8 

91.0 

69.0 
22.0 

80.8 

198511 

2280.0 

1641.9 
638.1 

. 750.9 

556.4 
194.1 

6.5 

187.6 

113.0 

82.5 
30.5 

74.6 

Tasa de creciaiento 
anual 

X 

3.8 

5.5 
0.9 

3.9 

5.5 
0.9 

5.9 

0.8 

2.0 

1.6 
3.2 

-0.7 

Fuente: 1 Proyecto de Planificación del Desarrollo Agrícola "lDA-"lPE-USAlD (19751. 
11 Contraloría General de la Rep~blica, Censo de 1985, Datos preliainares. 

Manejo de ganado y de pasturas 

Porcentaje 

1973 

100 

63 
37 

100 

66 
34 

100 

76 
24 

1985 

100 

72 
28 

100 

74 
26 

100 

73 
27 

El aspecto reproductivo, en fonna general, indic:a el predominio de 
la menta direc:ta c:entinua (todo el año), en las explotac:ienes ganaderas 
de Panamá. El uso de la inseminac:ión arti fic:ial es ¡xx::o ac:entuada. La 
utilizac:ión de sal mineral es reducida. En la mayoría de les c:ascs, se 
utiliza frec:uentemente la sal c:ruda (NaCl) y en bajas dcsific:ac:ienes (<2 
enzas/animal/día). La inc:idenc:ia de parásitos extemcs e intemcs es 
ac:entuada; siendo muy variables las frec:uenc:ias de aplic:ac:ión de bañes 
en les animales ( lo-42 días aproximadamente). 

El sistema de pastoree predominante es el rotac:ienal ( 12-16 
c:uadras). Sin embargo, existe una marc:ada tendenc:ia a sobrepastcrear 
les ¡::ctrercs en la é¡xx::a de sequía, sobre tcdo en las provinc:ias de 
Herrera y Les Santos (Región 3), dende la utilizac:ión de prác:tic:as de 
c:cnservac:ión de forrajes (heno) y residuos de c:csec:ha es bien marc:ada. 

Algunos resul tadcs obtenidos pcr el IDIAP en prcducc:ión animal, en 
base a pastes naturalizados y mejorados se presentan en el Q.tadro 44. 
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Cuadro 44. Utilización de las especies seleccionadas- producción aniaal. 

Especie 

Fertili
zación 

Carga 
aniaal 

Producciones 
de carne 

Producciones 
de leche 

Observaciones 
No Si g/an/d kg/ha/A lt/v/d lt/ha/A 

+ 
H. rufa 

+ 

B. decuabens 

B. radicans 

B. decuabens 

D. swazilandensis 

C. plectostachyus 

H. al tissiaa 

+ 
2.9 an/ha 370 
~.~ an/hal 600 
1. 7 UA/ha 

+ 
+ 

3.1 UA/ha 
3.0 v/ha 

+ 3.9 an/ha 

700 

340 

+ 3.9 an/ha 470 

+ 2.0 an/ha 620 

+ 4.4 an/ha 470 

+ 4.3 an/ha 511 

1 Epoca de invierno solaoente. 
Fuente: IDIAP (19S6). 

410 
790 

S60 

660 

so o 

7SO 

S30 

3.0 

6.6 

Fertilización de 60 kg N/ha. Períodos 
de pastoreo y descanso de 7/42 y 7/35 

760 días en producción de carne y leche, 
respectiva a en te, 

En producción de carne, fertilización 
3,100 NPK (60, 40, 30) y 10 d de pastoreo con 

30 de descanso. En producción de leche 
en sisteaas intensivos, fertilización 
NPK (100, SO, 60)_y 3 d de pastoreo con 
21 de descanso. 

Requiere fertilización 1oderada (150, 
SO, 30) y 21 d de pastoreo con 21 d de 
descanso. 

Fertilización NPK (150, SO, 30) y 21 d 
de pastoreo con 21 d de descanso. 

Fertilización NPK (100, 50, 30) y 7 d 
de pastoreo con 21 d de descanso. 

Fertilización NPK (150, SO, SOl espe
cialaente en sisteaas intensivos. En 
producción de carne, 21 d de pastoreo 
con 21 d de descanso; en· leche 2 d de 
pastoreo con 2S d de descanso. 

Fertilización NPK (150, SO, SO) y 21 
d de pastoreo con 21 d de descanso. 

La capacidad de carga en Panamá no ha variado en los últimos 10 
años, oscilando entre 0,87 y 1.2 ~/ha. Los resultados en investigación 
realizada en forrajes ctr~servados indican que, Ctrl henos de ba.ia calidad 
(4-57. de FC) no se logra un mantenimiento animal. Para el mantenimiento 
animal o ligeras ganancias se recomienda el uso de henos clasificados de 
regular calidad (6-7"1. FC). _ 
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( 

Princ:ipales limitantss en la pnrirctón ganadera 

1. La baja dispc:nibilidad de semilla forrajera, debido a la carencia 
de programas serios y/o empresas nacionales que se dediquen a esta 
actividad. l.ha al tema ti va sería la di fusión masiva de especies 
mejoradas a niveles de parcelas de multiplicación en las fincas de 
los prOductores •. 

2, El mal manejo de los pastos por los productores. En ·fii.JChos de los 
casos, el número de cuadras no es el correcto, los días de pastoreo 
y descanso son inadecuados, la dispc:nibilidad de forraje es baja, 
reflej.ándose en la producción animal. l.ha al tema ti va sería 
enseñarle a los productores un mejor manejo de los· pastos 
naturales, naturalizados y mejorados. Sin embargo, eso dependería 
de una mejor integración de todas las instituciO"Ies que laboran 
para el sector pecuario. 

3. Falta de sistemas adecuados para la transferencia de tecnología. 
La falta de una buena integración productor - extensionista 
investigador que. funcia~e. Al existir esta integración, nos 
permitiría mejorar las ca~dicia~es socioeca~ómicas del productor. 

4. El alto costo de los insumi:IS. Este es uno de los factores que 
frena nuestro nivel competitivo en el mercado intemacia~al. Es 
posible que, en Panamá, no exista un organismo que regule los 
precios de los insumes. Se ca~oce que el fertilizante lo ba.iara~ a 
partir de 1986; sin embargo, otros productos como pesticidas, 
insecticidas, productos veterinarios y otros, tienen precios muy 
al tos en el mercado. l.ha al temativa sería presia~ar, a nivel 
gubemamental, para regular el precio de los insumes agropecLtarios. 

5. La falta de mer:cado para la comercialización. La comercialización 
es deficiente, se permite la importación de productos pecuarios no 
competitivos y se fomenta la comercialización en base a oferta y 
demanda. Sin embargo, no siempre se cumplen y afectan al mercado 
intemo, c01 importacia~es de productos competitivos, anudado a los 
ca~trabandos de productos pecuarios que afectan también la eca~omía 
del país. Este es un problema difícil de erradicar, sin embargo, 
aumentando la vigilancia y respetando las leyes creadas se 
mejoraría el mercado. 

Los sistemas de producción ganadera que se han caracterizado 
mediante proyectos específicos son los de doble propósito (came y 
leche). 

Los sistemas agrícolas son más importantes que los sistemas 
ganaderos. 

Se desca~oce el número de productores que utilizan los residuos de 
cosecha para alimentar el ganado; sin embargo, esta práctica es más 
generalizada en las regia~es 3 (Herrera y Los Santos). 
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En los sistemas de producción ganaderos de Panamá, las 
eKplotacic:nes de cría y ceba sen predc:minantes cc:n respecto a las 
e>Cplotacic:nes lecheras (doble propósito y especializadas). 

En la región 1 (Chiriquí) y la región 3 (llei r era y Los Santos) hay 
mayor tendencia a las eKplotacic:nes · lecheras y la región 2 
(Veraguas y Coclé) a la cría y ceba. 

Tc:mando en cuenta la evolución histórica de los sistemas ganaderos 
en Panamá, no hay una diferencia significativa en los recursos e 
indicadores zootécnicos y de productividad. 

Así mismo, los . indicadores zootécnicos y de productividad por 
subsistemas pecuarios indican diferencias mínimas entre lecherías 
especializadas cc:n las de doble propósito. 

~ En manejo de ganado la mc::nta. cCntínua es la predaninante. El uso 
de inseminación artificial es limitado. Proveen sal cruda al 
ganado esporádicamente. La incidencia de parásitos e>Ctemos e 
intemos es marcada. El manejo de praderas es deficiente, el 
sistema de pastoree es rotacic:nal. La carga animal oscila entre 
0.87 y 1.2 lA/ha. 

FEcuiEi daci.a1es 

Caracterizar los subsistemas de cría y ceba, así como también los 
sistemas mi>Ctos mediante proyectos y/o programas específicos. 

Cuantificar cc:n información más real, la integración entre la 
agricultura y ganadería y la cantidad de productores que utilizan 
residuos de cosecha en la alimentación animal en tcx:tas las regic:nes 
del país. 

Integrar a tcx:tas· las 
trabajan en el sector 
mejor transferencia de 
panameño. 

insti tucic:nes 
agropecuario y 
tecnología que 

nacic:nales y privadas que 
unificar criterios para una 
tanto necesita el prodLtctor 

Se recc:mienda Ltna regulación en el precio de los inSLuros 
agropecuarios, tratando de minimizar los costos de prodLteción. 

Se recc:mienda que e>Cista una comercialización 
respetar las leyes establecidas que regulan 
productos agropecuarios. 

efectiva, tratando de 
las importacic:nes de 

Pasturas predominantes en PanaM e in\leStigación actual en pastos por 
regia'leS 

La introducción de especies forrajeras en Panamá ha sido Ltn prOGeso 
que en forma accidental u organizada ha oc:urri¡:lo desde los inicios del 
siglo pasado, permitiendo el desarrollo inicial de la ganadería en el 
país con especies como l-lypar'Ttalia rufa (Faragua). El primer intento 
organizado para introdLteir y evaluar el desempeño de gramíneas y 
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leguminosas forrajeras fue realizado por el Servicio Interanericano de 
Cooperación Agrícola (SICPP) entre 1953 y 1955 (SICPP, 1961). En 1962 
se introdujertr~ especies de Brac:hiaria de S.lrinam; posteriormente a 
partir de 1968, se evaluartr~ cerca· de 120 gramíneas y 160 leguminosas, 
incluyendo un alto porcentaje (6/1.) de variedades nativas de estas 
últimas. Resultados de estas evaluaciones mostrartr~ la b..tena adaptación 
de B. tunidic:ola, B. decunbens, D. SNaZilandensis y Kudzú tropical &ntre 
otras, además de definir requerirndentos de fertilizantes para 
establecimiento y produc:tividad potencial de. las especies. 

A partir de 1975 el Instituto de Investigación Agropecuaria de 
Panamá (IDIAP), recibió la responsabilidad de continuar y desarrollar la 
investigación en forrajes, cubriendo otras áreas ecológicas del país 
diferentes de la. provincia de Chiriquí , donde tradicionalmente se había 
concentrado la investigación forrajera. Introducciones más recientes de 
gennoplasma contienen especies y ecotipos con b..tena tolerancia a la 
acidez del suelo, p..IE!S un alto porcentaje de los suelos panameños son 
ácidos e in fértiles del tipo ul tisol. Ec:otipos de los géneros 
Brachiaria, Andropogon, Centrosema, Stylosanthes y L.euc:aena, han 
mostrado buen rango de adaptación y aceptables rendimientos estacionales 
de materia sec:a, por .lo que se amplía la utilización de especies 
forrajeras a zonas marginales con suelos ácidos y otras limitantes al 
crecimiento ccmo plagas y enfermedades o sequía prolongada. 

En Panamá el mayor porcentaje de pastos mejorados 5e encuentra en 
aquellas provincias con alto índice de prodLtcción ganadera, ccmo son 
Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coc:lé y Panamá. Menor 
porcentaje se encuentra en las provincias de Colón, Darién y Boc:as del 
Toro, debido a la . poc:a actividad ganadera actual por ser áreas 
marginales todavía en proceso de colonización. 

Con fines de cLtbrir mejor el tema, éste se ha dividido por regiones 
de la siguiente manera: Región 1, Provincia de Chiriquí; Región 2, 
Provincia de Veracruz y Coc:lé; Región 3, Provi!"lcia de Herrera y Los 
Santos; Región 4, Provincias de Boc:as del Toro y Colón; y Región 5, 
Provincias de. Panamá y Darién. La división corresponde en cierta forma 
a similitudes climáticas o particularidades de los sistemas de 
producción. 

El Faragua (HyparriEnia rufa) es la gramínea predominante en 
Panamá, debido a que ésta se ha naturalizado en todo el país por su 
facilidad de establecimiento, rusticidad y tolerancia a plagas y 
enfermedades; se estima que alrededor de un 70'1. del área total en 
forrajes corresponde a esta especie. Sin embargo, la disponibilidad 
creciente de especies mejoradas y la necesidad de forrajes de mejor 
calidad y más productivos, ha contribuído para que se utilicen en forma 
paralela al FaragL~ otras especies forrajeras importantes como se 
11"Uestra en el Cuadro 45. Chiriquí se divide en dos pisos térmicos bien 
diferenciados; por debajo de los 250 msnm, el ecosistema predominante es 
el bosque húmedo tropical y el bosque húmedo premcrttano, además de· 
algLU"\as áreas con características de sabana ccmo es la parte oriental. 
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Aparte del Faragua es cCifTÚI"' encontrar el Estrella (Cyucdcrl spp.), B..linea 
y/o Ceb:lllana (Panic:un maxinun), Brachiaria radicans (Taner), B. nutica 
(Pará), B. tunidicala, B. decumbens y Digitaria SNaZilao:lellsis (Swa;:i). 
Por encima de los 2:50 msnm varias de estas · espec:ies permanecen 
productivas, pero en la IIE'dida en que la temperatura profiE'dio disminuye . 
aparece con más frecuencia el Calengueiro (Melinis lllin.ltiflcra), 
Gramalota (AiuncpJs spp.) Kikuyo (F'ernisetun clandestin.m) y en menor 
escala el Setaria (Setaria aceps). La utili<:ación de leguminosas es 
reducida en la región, no obstante que el kudzú tropicai (f'I.Eraria 
phaseclcides) se conoce por lo menos desde 1953. Sin embargo, existe un 
complejo de leguminosas nativas del género Centrcsema, Deu1LX1iun, Vigna, 
stylcsanthes y Zcrnia, que en una u otra forma contribuyen a la 
productividad de las praderas. 

Cuadro 45. Especies forrajeras predo1inantes par regiones y otras características de las zonas ganaderas panameñas. 

Especies Disponibilidad de Fertilizantes Uso de otros Hétodos predominantes 
Regiones predo1inantes seailla insuaos de estableciaiento 

l. CHIRIDUI Faragua, Guinea, Limitada, principalaente Liaitado Herbicidas, Convencional: arada y 
Cebollana, Brachiarias, vegetativa o agAtica principallente rastrillo¡ aanual a 

Altura: 250 asna Swazi,Estrella, King chuzo¡ quesa y sieabra 
grass. al voleo de seailla 

gAmica. 

Guinea, Estrella, Limitada, principalaente Hoderado, Herbicidas, Convencional: arada y 
King grass, vegetativa o .agáaica. principalaente principahente rastrillo; aanual a 

250 asna Brachiarias, en lecherías chuzo. 
Graaalota, Elefan~e, especial izadas 
Kikuyo, Setaria, 
Calingueiro 

2. VERASUAS Faragua, Brachiarias, Liaitada, principaloente Liaitado, sólo Herbicidas, Convencional: arada y 
Swazi, King grass, vegetativa o agAaica. en explotacio- principalaente rastrillo; aanual a 
Veranero, Estrella, nes intensivas chuzo¡ queaa y sie:-
Pangola, Cebollana, bra al voleo de seoi-
Ratana. !la gAaica. 

3. HERRERA Faragua, Brachiaria, Liaitada, principaloente Li~itado, Herbicidas, Convencional: arada y 
Swazi, King grass, vegetativa o agAaica. ocasionahente principalmente rastrillo; oanu_al a 
Caña forrajera, en explotacio- chuzo; queaa y sieabra 
Veranero, Estrella, nes especiali- al voleo de seailla 
Pangola, Pangola de zadas de leche. gálica. 
pobre, Leucaena. 

4. BOCAS DEL Ratana, Aleaana, Lioitada, principalaente Liaitado Herbicidas, Convencional: arada y 
TORO Y CDLO:I Brachiarias, Faragua, vegetativa o agáaica. principalaente rastrillo¡ oanua 1 a 

Cebollana, Elefante, chuzo. 
Swazi, Estrella. 

5. PANAHA Y Cebollana, Faragua, Lioitada, principalaente Liaitado Herbicida, Convencional: arada y 
DAR lEN Swaü, Estrella, vegetativa o agAoica. principaloente rastrillo; aanual a 

King grass, Brachiaria, chuzo; queaa y siesbra 
Ratana, Angleton. al voleo de seailla 

gáaica. 
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El SWazi y Brad'liaria tunidiccla, junte C:CJ"l Taner, scr1 c:ada vez más 
frec:UEI"'tes en la Región 2. Por otro lado, la hierba espcr1tánea 
denaninada Pangola de pobre (9:JUrior::hloa pertusa) es 111.1y c:c:rrún en la 
Región· 3, dCJ"lde ha c:olCJ"lizado áreas que anteriormente estaban c:CJ"l pasto 
Faragua. Esta región se c:arac:teriza por poseer suelos de mediana a 
bUEI"'a fertilidad, pero C:CJ"l un prolCJ"lgado período sec:o¡ leguminosas c:orro 
Leuc:aena (l..aJcaena leucccephala), tienen un uso c:ada vez más frec:UEI"'te, 
lo misnc que c:afla forrajera, king grass y residuos de c:osec:ha, 
princ:ipalmente de maíz y sorgo. Los pastos Veranero (A'ldrn¡•go¡ 
gayanJS) y SWazi están tomando últimamente 111.1c:ha · popularidad en esta 
región. 

Debido a la alta prec:ipi tac:ión en la Región 4 y la ausenc:ia de Lln 
período sec:o prolCJ"lgado, la hierta . Ratana ( Ischaenun indicun); es la 
dominante en 111.1c:has ZCJ"las de esta área. Igualmente, es frec:UEI"'te 
enc:CJ"ltrar en las partes más bajas y anegadizas la Alemana (EI::hynochloa 
polystachya) y el Pará (Brad'liaria 111.1tic:a). Ul timamente, variedades de 
Brac:hiaria c:orro B. tunidiccla, B. decumbens y B. ruziziensis, se han 
reportado c:orro de bUEI'1 c:omportamiente en el área, Por otro lado, el 
Faragua, Cebollana, Estrella, Brac:hiarias, SWazi, Ratana y· AngletCJ"l 
(DicNI'Itis aristatun) están ampliamente distribuidos en la Región 5 y 
aLITlque tal vez domine al Faragua, lo c:ierte es que existen · ac:tualmente 
grandes potreros de· Estrella, SWazi, B. dec:umbens y B. radic:ans (Taner). 
Hac:ia el área del Darién el paste Cebollana (Panic:um maxi.nun) es el más 
dominante, igualmente que el Ratana. 

Los métodos de establec:imiente de pastos más c:c:rrúnmente utilizados 
scr1 los c:CJ"lvenc:iCJ"lales de arada y rastrillada del terreno, para proc:eder 
luego a la siembra vegetativa o por semilla sexual de la espec:ie. 
Variac:iCJ"les existen c:orro la de establec:er un c:ul tivo manual y proc:eder 
luego a establec:er el paste c:uando está próxima la c:osec:ha del primero; 
esta prác:tic:a disminuye los c:ostos de establec:imiente y permite un uso 
más efic:iente del terreno, aLITlque puede demorar un poc:o más el 
establec:imiento. Otras vec:es se establec:e el pasto después de c:ul tivar 
la tierra .por dos o tres ~os c:CJ"lsec:utivos C:CJ"l c:ultivos c:orro maíz, yuc:a, 
/';ame·, etc:. , tal c:orro cx:urre en ZCJ"las de c:olCJ"lizac:ión del Darién en la 
Región 5 o Bcx:as del Toro en la Región 4. Una prác:tic:a c:c:rrún es 
simplemente .quemar y luego regar la semilla al voleo c:orro Ratana y 
AndropogCJ"l, éste es un sistema ec:CJ"lómic:o y que se usa 111.1c:ho en ZCJ"las de 
ladera de di fíc:il ac:c:eso C:CJ"l maquinaria agríc:ola. La siembra a c:huzo de 
material vegetativo es prác:tic:a frec:uente y PL<ede hac:erse desPLtés de 
preparar el terreno c:cr~ maquinaria C:CJ"lvenc:iCJ"lal, o desPLtés de qLtemar la 
vegetac:ión C:CJ"l herbic:idas o destruirla C:CJ"l fuego. 

Pcx:as investigac:icr~es se han realizado sobre métodos y sistemas de 
establec:imiento de forrajes tropic:ales, aparte de observac:icr~es sobre 
efec:tos de esc:arific:ac:ión y tratamiento de semillas y époc:as óptimas de 
establec:imiento (Rattray y Ortega, 1977). Otras informac:iCJ"les tratan de 
distanc:ia de siembra y L<SO de herbic:idas en el establec:imiento de 
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Digitaria SloiBZilaudEI'IsiS y D.· pentzii (Ortega y Avila, 1983), 
enc:cr~tránctose buen establecimiento ccr1 siembras de 0.50 x 0.50 m entre 
surcos y uso de mínima fertilización. 

ManeJo de ¡:w cd:t as 

Uso de fertilizantes 

El use de fertilizantes a nivel comercial pcr los ganaderos es muy 
limitado. Solamente aquellos más progresistas o especializados usan 
fertilizantes' canpletos al establecimiento, pero muy peco o nada para 
mantenimiento de praderas. Se· sabe, sin embargo, que la mayoría de los 
suelos panamel'!os dedicados a la ganadería Scrl deficientes en elementos 
esenciales cano fósforo, nitrógeno y azufre ( Poul tney, et al. , 1973; 
GUiroz, et al., 1983) y mucha de la investigación realizada se ha 
orientado a enc:cr~trar respuesta a esos nutrientes, particularmente en la 
Región 1 (BJalaca). Así pcr ejemplo, Koster (1977) estudió los efectos 
de la fertilización fosfatada sobre la persistencia de tres leguminosas, 
igualmente que Ortega y Scvwdio (1976, 1978) ·en un estudio similar 
reportan los rendimientos y canposición química del kudzú (I'Ueraria 
phaseoloides) y Estilo (StylosantJ-es guianensis). El efecto de encalado 
ha sido observado en Desn:cdiun ovalifoliun y kudzú (Pinzón, et al., 
1980); mientras que el efecto del nitrógeno se ha estudiado en Faragua, 
Hemarttria altissina, Estrella (Cyuc::d:Jii spp.), Pangola y Swazi (Rattray 
y Ortega, 1977; Ortega y Scvwdio, 1979; Jiménez, et al., 1979). Estudios 
también se han l-echo sobre el efecto de fósforo sobre el incremento de 
leguminosas nativas en praderas bajo pastoreo (Ortega y Avila, 1983), lo 
mismo que en el rendimiento de la hierba Pangola de pebre (Avila, 
can.pers.) en la Región 3. Poco se ha l-echo sobre fertilización de 
mantenimiento en praderas y sólo se reporta un estudio sobre el efecto 
de fertilización y edad de corte en la composición química de tres 
gramíneas bajo utilización diferida (Ortega y Scvwdio, 1980). 

La investigación presente en 'fertilización de pastos, está 
orientada a llenar requisitos de nutrimentos en especies adaptadas a 
condicicr~es de peca fertilidad de suelo, es decir que requieran bajos 
insumes. Especies bajo evaluación sólo se tienen en la Región 1 y 2, y 
lo constituyen las especies C. macrocarJ1MII CIAT 5062, kudzú, A. gayanus, 
B. tunidicola CIAT 6707 Y 6....~9 y B. dictyt:neura CIAT 6133. Los 
experimentos ccr~tinúan bajo evaluación y observan la respuesta de las 
especies a bajos niveles de fósforo, azufre y manganeso en el caso de 
las leguminosas, además del nitrógeno en el caso de gramíneas. 

Central de malezas 

El uso de otros insumes en las praderas panamel'!as puede reducirse 
al empleo de herbicidas hormcr~ales y de ccr1tacto en el ccr~trol de 
malezas herbáceas, arbLtstivas y de hoja angosta. Productos a base de 
2,4-D, además del Tordcr1 101 (2,4-D amina + picloran), Bamvel (2,4-D 
amina + dicamba), Scrl los más utilizados para las malezas herbáceas y 
arbustivas de hoja ancha. El Round-up (glisofato), J:lowpcr1 (da lapón) y 
el Karme>: (diurón), se emplean para ccr~trolar gramíneas, tales como 
Cabezona (Paspalum virgatUn), Rabo 'de Zorro (~r • ,,. ... cu bicornis), Paja 
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de tueso ( Spcw abolus poiretti) , entre otras. Experimentos se han 
realizado en las Regic:nes 1 y 5 sobre cc:ntrol de la Cabezc:na usando 
Rcund-1..1p al 8'/. aplicado cc:n mechero y se ha reportado buen cc:ntrcl 
(Hertentains, 1986;- Albán ·y Argel, sin publicar). Esta práctica de 
cc:ntrcl se está haciendo .popular entre los productcres de la Región 5 
(Albán, G., com. pers.). Experiencias se han reportado también sobre el 
cc:ntrcl de malezas en el establecimiento de kudzú (Pinzón, et ·al., 
1985) • El herbicida oxi f luorfen (Goal ) aplicado en pr emergencia a razón 
de O. 50 kg ialha, ha dado los n"ejores resúl tados por su amplio espectro 
de cc:ntrcl y selectividad. Así mismo, los arbustos Ch..unico (tl.lratella 
CÍI!Ericcna), Portobelillo (Casearia javitensi.s) y Guayabo (f'Sidium sp.), 

/ han estado bajo observación de cc:ntrol en varios experimentos (Pinzón, 
com.pers.) en la Región 1. Aplicacic:nes de Tordc:n 101, diesel y un 
surfactante, han dado los n"ejores resultados en aplicacic:nes al tocón y 
la base de estos arbustos, pero cc:ntinúan las evaluacic:nes de campo para 
definir las dosis más efectivas. 

Dispc:nibilidad lcx:al de semilla 

La producción y venta COITercial de semilla de forraJeras tropicales 
es una actividad limitada en Panamá. La poca semilla que se produce, 
tal como la de Ratana, Faragua y Veranero, se destina a un comercio 
local entre ganaderos vecinos, por lo tanto, los vol~tmenes 
cC~Tercializados sen difíciles de cc:nocer, además de no existir normas 
aplicadas sobre cc:ntrol de calidad de semilla. Semilla de algunas 
especies de gramíneas y leguminosas es importada, aunque últimamente los 
volÚITenes dispc:nibles sen menores , por problemas de calidad en las 
mismas. B. decunbens, Setaria y kudzú (f'Ueraria phaseoloides), se 
encuentran periódicamente dispc:nibles en el n"ercado local, pero el 
SLuninistro no es cc:nsistente ni depende de una demanda cc:nocida y 
planificada. Por eso, la práctica corún es la siembra de especies 
forraJeras por medio de semilla vegetativa o agámica, principalmente de 
las especies estolc:ni feras como las Brachiarias¡ otras por su 
naturaleza de esterilidad sexual, sólo tienen la al tema ti va de la 
siembra vegetativa, como el SWazi, Estrella y Pangola. 

Sin embargo, existe potencial para la producción COITercial de 
semilla de especies forraJeras en Panamá. Las cc:ndiciones climáticas 
para el crecimiento e inducción floral sen adecuadas en todas las 
regic:nes enUITeradas, particularmente en la Región 3, por tener un 
período seco más definido y prolc:ngado. Algunos datos sobre 
rendimientos observados en la Región 1 se presentan en el Cuadro 46 y 
puede verse el tremendo potencial que existe cc:n especies como las 
Brachiarias¡ B. decumbens por ejemplo, permite dos cosechas. por año 
(Avila, com. pers.), mientras que otras como B. tunidicola y B. 
dictyt:neura tienen una floración realmente abundante a mediados de junio 

·cada año. Aparte de la Región 3, también se han hecho observaciones 
sobre producción de semilla en la Región 2 y 5. El Stylosantres 
capitata florece y rinde adecuadamente en Calabacito (Región 3), lo 
mismo que el A. gayanus¡ en tanto que los Centrosemas florecen 
igualmente en todas las regic:nes, pero requieren de Ltn periodo adecuado 
de crecimiento. Igualmente ocurre cc:n el Stylosantres guianensis CIAT 
136 y 184. . 
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OJadro 46. Prcduc:c:ión de semillas forrajeras en el Centro Experimental 
de Gualac:a, 1983-1984. 

Area Rendimiento Total 
Espec:ies 1\b. CIAT · c:osec:hada e: osee: hado 

ha kg/ha kg* 

L..Ea.MII\lEAS 

stylcsantt-es guianensis 136 0.15 30.0 4.50 
stylcsantt-es c:apitata 0.33 589.0 194.50 
f'Uraria phr=loides 9900 1.0 22.50 22.50 
CEnb' EAM macra:arp..ln 5065 0.40 25.0 10.0 

~II\EAS 

A'-df C • M *d E ' gayanJS 621 2.0 431 862.0 
Brachiaria tunidicala 5.0 75 375.5 
Bradú.aria decunbens 2.5 191.47 479.68 

' 
* Semilla sin proc:esar. 
Fuente: Informe bimensual, IDIAP ( 1984). 

Las actividades en semilla c:omprenden actualmente parc:elas de 
ITLil tiplic:ac:ión de las espec:ies C. mac:n:x:arp.m~ CIAT 5434 y 5062; C. 
ac:utifoliun CIAT 5278; C. t:rasUiarum CIAT 5234; S. guiana'lsis CIAT 184; 
S. scatra CIAT 147; B. dict:)a'leura CIAT 6133; B. decunbens; B. 
h.anidicDla; SWazi y Veranero en las Regiones 1, 2, 3 y 5. Investigación 
también se realiza en estas regiones sobre el efec:to de nitrógeno y 
fósforo en los rendimientos de gramíneas y el uso de espalderas o 
tutores en el c:aso de leguminosas; los experimentos no han sido 
terminados. En el futuro se espera que esta actividad sea fortalec:ida. 

Qn:lusicnes 

La hierba Faragua (Hyparrl'Enia n.¡fa) es la espec:ie predominante en 
las diferentes regiones del país; otras espec:ies forrajeras c:omo 
alinea (P. maxillun), Ratana ( Isc:haenun indicum) y Pangola de pobre 
(Bothrioc:hloa pertusa) son más espec:í fic:as a c:ondic:iones 
agroec:ológic:as existentes en las diferentes regiones. 

El fl'étodo de establec:imiento c:onvenc:ional de arado y rastrillo es 
el predominante. Sin embargo, la quema y siembra al vol= se 
utili:;:a c:on mayor frec:uenc:ia en regiones donde no se ha expandido 
la frontera agropec:uaria. 

La utili:;:ación de fertili:;:antes para el establec:imiento y 
mantenimiento de praderas es limitada, salvo en explotac:iones 
intensivas de c:arne o lec:he. 
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El u5o de t-erbic:idas es bastante generalizado en el país para el 
c:cntrol de malezas t-erbác:eas y arbustivas de hoja ancha; sin 
embargo, es poc:a la investigación ·en c:cntrol de malezas en el 
establecimiento de praderas. 

La dispcnibilidad de . semilla es escasa y la poc:a semilla que se 
produce se c:omerc:ializa localmente entre los ganaderos. 

Ra:uJadaciales e iq)lic:aciales para el desarrolla de tecnalag:í.a y 
trabaJa • • •......,. ati'IIC ar1 la RIEPT 

Evaluar los atr:-ibutos de las pasturas nativas y/o predominantes por 
regicnes del pa:í.s en ensayos bajo pastoreo; 

Desarrollar metodología que 
pastoreo en fincas de 
insti tuc:icnes nacicnales. 

implique la evaluación de pasturas bajo 
productores, c:cnjuntamente c:cn las 

Mejorar la producción de los sistemas de producción (c:ame o leche) 
c:cn al temativas forrajeras c:omo banco de proteínas, mucho más 
manejables por los productores-que las asoc:iacicnes. 

Por la poc:a 
praderas, se 
investigación. 

investigación en el 
debería hacer mayor 

campo de 
esfuerzo 

Se recomendaría hacer mayor énfasis 
mantenimiento de praderas. 

en 

establecimiento 
en la téc:nic:a 

fertilización 

Proseguir generando información sobre 
establecimiento y mantenimiento de 
asoc:iacicnes y bancos de proteína. 

c:cntrol de malezas en 
praderas, sobre todo 

de 
de 

de 

el 
en 

CD-clusia1es y recaJaícJaciales para futuras trabajos c:clabor"ativcs c:cn 
la RIEPT 

IntrodJa:ión. y descripción de las regiales de interés 

a) Ccrlsiderar el futuro establecimiento de pruebas regicnales en los 
Ordenes de suelos de mayor importancia ec:cnómic:a y ganadera dentro 
de las regicnes. 

b) Ccrlc:entrar los esfuerzos de evaluación de especies forrajeras en 
aquellas zcnas ·de vida qLte ofrecen actualmente mayor sustento a la 
población t"umana y ganadera del país. 

e:). Estudiar la posibilidad de inc:ursicnar c:on la evaluación de 
especies forrajeras en fincas de productores, desarrollando para el 
c:aso nuevas metodologías. 
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d) COnsiderar el criterio de las instituciones nacionales de 
investigación para flexibilizar la metodología de evaluación en lo 
que se refiere a la integración de los ensayos regionales, cuando 
la limitación de recursos así lo exija. 

a) Se deben orientar actividades dirigidas al crecimiento de la 
producción agropecuaria para la generación neta de divisas, 
maximizando la utilización del mercado externo y paralelamente 
produciendo para el abastecimiento del mercado intemo. 

b) Se debe fanentar la rehabilitación económica de los contingentes 
poblacionales de precaristas y marginados, con énfasis en aquellos 
que habitan las cuencas hidrográficas, terrenos en proceso de 
erosión y en las zonas de ampliación de la frontera agropecuaria. 

e) COn base en lo anterior, los trabajos que realice la RIE?T en 
Panamá, conjuntamente con entidades como el IDI~, el MIDA, la 
Lhiversidad de Panamá y otras, deberán enf=arse al desarrollo 
de tecnologías apropiadas para los productores, contribuyendo 
a elevar el bienestar económico y s=ial de las poblaciones 
rurales. 

d) 

a) 

b) 

Es recanendable que los futuros trabajos de la 
acoplarse con un mejor nivel de aprovechamiento, 
conservación de los recursos naturales renovables. 

Sistemas de producción pn!daninantes 

En los sistemas de producción ganadera de Panamá, las 
de cría y ceba son predaninantes con respecto a las 
lecheras (doble propósito y especializadas) •. 

En las regiones 1 y 3 hay mayor tendencia hacia las 
lecheras, y en la Región 2 a la cría y ceba. 

RIEPT puedan 
protección y 

explotaciones 
explotaciones 

explotaciones 

e) Tonando en c~tenta la evolución histórica de los sistemas ganaderos 
en Panamá, no hay una diferencia significativa en los recursos e 
indicadores zootécnicos y de prod~~tividad. · 

d) Es conveniente que las 
realiza la RIE?T puedan 
predaninantes en el país. 

evalLtaciones 
adaptarse a 

de especies 
los sistemas 

forrajeras qLie 
de producción 

e) Tonando en consideración lo expuesto, se recanienda: 

Caracterizar los ~tbsistemas de cría y ceba, así como también 
los sistemas mixtos mediante proyectos y/o programas 
específicos. 
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a) 

D.tanti fic:ar c:on infonnac:ión más real la integración entre la 
agric:ul tura y ganadería y la cantidad de productores que 
utilizan residuos de c:osec:ha en la alimentación animal. 

Integrar a todas las instituciones naC:ionales y privadas del 
sector agropecuario y unificar c:ritério5 .,Para una 
transferencia de tecnología más efectiva. 

Regular el precio de los insumes agropecuarios, tratando de 
minimizar los c:ostos de producción. 

Establecer una c:onerc:ializac:ión efectiva, respetando las leyes 
establecidas qLe regulan las importaciones de productos 
agropecuarios. 

Pastes SBID ados y estado actual de la imlestigación 

La hierba Faragua es . la especie predominante en 
regiones. Otras c:omo 9-linea, Ratana y Pangola de 
especí fic:as en sus rec:juerimientos. 

las diferentes 
pobre sen más 

b) El método de establecimiento predominante es el c:onvenc:ional de 
arado y rastrillo. 1\b obstante la quema y siembra al voleo se 
utiliza en c:ierto grado. 

e:) · El uso de fertilizantes para establecimiento y mantenimiento de 
praderas es limitado. 

d) El uso de herbicidas es bastante generalizado, 
investigación realizada al respecto ha sido poc:a. 

pero la 

e) La dispc:nibilidad de semilla es escasa y la poc:a prodLtc:ida se 
c:omerc:ializa loc:almente entre los ganaderos. 

f) Se recomienda en los trabajos de la RIEPT1 

Evaluar los atributos de las pasturas nativas y/o 
predominantes por regiones del país en ensayos bajo pastoreo~ 

Desarrollar metodología para evaluar germoplasma forrajero en 
finc:as de productores. 

Mejorar la productividad de los sistemas de prodLtc:c:iOn (c:ame 
o leche) c:on al tema ti vas c:omo bancos de proteínas, mLtc:ho · más 
manejables que las asoc:iac:iones. 

Hacer mayor énfasis en las téc:nic:as de investigación sobre 
establecimiento de praderas. 

Investigar más a fondo la fertilización de mantenimiento de 
praderas. 
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Generar infcnnac:l.ón sobre ccr~trol de malezas 
establecimiento y mantenimiento de praderas, sobre 
asociacicr~es y banc:os de proteínas. 

en el 
todo en 
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INTRJil.IX:I[]II !J 

Perú es un país ca~ ca~dicia'les climáticas, geológicas, ~th~as 
y ecológicas ca~trastantes. La superficie total de 1.::<E5.216 km"' está 
distribuida (Figura 1) en cuatro regia~es naturales: costa 137.216 km"'; 
sierra 392.000 km"'; selva alta 194.000 y selva ¡,¿ua 562.CX.Xl km"'. El 
área total de la amaza~ía de 756.000 km"' es la región del país ca~ menor 
densidad de población (0Ja.dro 1). 

OJa.dro 1. Extensión y población de las grandes regia~es del Perú. 

Región 

Costa 
Sierra 
Selva alta 
Selva ¡,¿ua 

rorA-

Calculado de: 

Con-base 
1975-1980, se 
de habitantes 
derruestra qLte 
(!1\F, 1985). 

Extensión Porcentaje Habitantes Habitantes/ 
km"' no. km"' 

137.216 11 12,180. CX.Xl 89 
.:>9'..:!.000 30 6. b.;.;Q. 000 17 
194.000 15 640.000 ~ . .;, 
562.lXXl 44 1,920.000 3 

1,285.2lb 100 21,370.000 17 

Gazzo (1980), Zamora (1975), II\F (1985). 

en la tasa de crecimiento de 2.8"1. para el quinqLtenio 
estima que la población del país llegará a 23.3 mi llenes 

en 1990. La actLtal pirámide de edades de población 
el 43"1. tiene menos de 15 años y el 541. entre 15 y 64 años 

Esta creciente población generará un aL~to significativo en la 
demanda de trabajo, espacio habitable, recursos energéticos, servicios 
scx:iales básicos (salLtd, edLteación, vivienda, transporte) y alimentos. 

Las estadísticas muestran al Perü como un país despoblado, pues 
registra una densidad total de población de 17 habitantes por km"', sin 
embargo, la superficie hoy habitable no SLtpera el medio millón de km"', 
lo que ca~centra la densidad real de la población en pocas za~as. El 
fenómeno de la urbanización y el desequilibrado desarrollo de la 
infraestructura y servJ.cJ.os en las diferentes regia~es del país ha 
conducido a uña desigLtal distribución territorial de sus habitantes. 

* Ingeniero Agrónomo, Coordinador de la Fi9"Pf'. 
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Figura l. Ubicaci6n de la selva alta y selva baja del Per1í y sus 
localidades mfis Importantes. 
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Eh la ~zonía existen hasta 12 ciudades de importancia cuya 
ubicación se presenta en la Figura 1. La población actual en la región 
de selva es de 2.560.CXlO habitantes (640.0c..'"Q en selva alta y 1.920.0l'"Q 
en selva baja). La mitad de la población de selva baja habita en la 
ribera de los rios, trabajando en la agricLtl tLira migratoria y pequeñas 
fincas ganaderas, periódicamente se dedican a la explotación maderera, 
mientras qLie los pobladores de selva alta se ubican principalmente en 
terrenos al tos, muchos de los cuales tienen acceso por carreteras. 

Investigaciones a largo plazo realizadas en la amazonía por varias 
institLlciones han llegado al punto de proporcionar una base sobre las 
características y limitaciones de la región, así como desarrollar 
tecnologías pronisorias sobre manejo de los SLtelos en forma 
agronómicamente viable, económicamente rentable y ecológicamente 
estable. Desde el PL~to de vista de investigación agroecológica no se 
PLlede considerar la amazonía como una tierra incógnita, ya qLte se ha 
avanzado bastante en los con=imientos en cL!anto a SLl ecología (Scrubart 
y Salati, 1982); SLtelos (C=hrane y Sánchez, 1982); cultivos de ciclo 
corto (Valverde y Bandy, 1982); cultivos perennes (Alvim, 1982); 
pastL!ras y ganadería (Toledo y Morales, 1979; Toledo y Serrao, 1982); 
producción forestal (Romero y Romero, 1983); sistemas agroforestales 
(Peck, 1982; Hecht, 1982; Valencia, 1982; Bisl-op, 1982; Denevan et. al, 
1983). 

Sin· embargo, se observa que mLtchos de estos conceptos no han 
llegado al con=imiento del público en general, ya qLie se continúa 
di VLllgando mi tos tales como "la selva es el PLtlmón del. ~do", "los 
SLtelos se convierten en lateri ta al desmontar el bosqLte", "la producción 
agropecuaria es imposible en SLtelos tan frágiles de la selva", etc., 
además de no tener L~ sistema de extensión y fonento· adecuado para estas 
condiciones (Sánchez, 1983). 

Por mLtchos años la selva- (bosques tropicales) no ha merecido la 
atención de los políticos ni de la inversión de capitales por 
considerarse L~a región de difícil acceso y además por el 
descon=imiento qLie sobre ella se tenía en cuanto a clima!!! ecología, 
SLtelo, etc. 

Infraestructura Vial 

Las principales vías de penetración, construidas hace ~; ó 40 años 
atrás, son las qLie L~en en el norte Chiclayo con Jaén; en el Centro, 
Lima con F\.tcallpa; y en el SLlr, Arequipa con la selva alta del Cuzco, y 
Puerto Mal donado (FigLira 1). 

La constrLicción de la carretera marginal de la selva iniciada hace 
más de 15 años y qLte por varios años, no recibió la atención necesaria, 
paralizándose la constrLteción, actL!almente ya L~e Satipo con Jaén, 
pasando por Puerto Bernüdez, Tinge María, Tarapoto y. Moyobamba (FigLtra 
2); esta carretera ha sido trazada con la principal finalidad de 
incorporar nuevas áreas a la actividad agropecLtaria de la vasta región 
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amazónica y además de unir los diferentes pueblos amazónicos. 
carretera que atraviesa la selva de norte a SLir, se conecta ya con 
principales vías de penetración desde la costa. 

Esta 
dos 

Además de esta infraestructura vial, en la 
constrLICción de la carretera Iqui tos-Nal.lta 
aproximadamente 160 km. 

selva norte se inició la 
c01 una l01gi tud de 

La amazonía peruana, está formada por lll..lChos ríos la mayoría de los 
cLtales 50"1 navegables,. y que por lll..lChos años ha sido la principal vía de 
com.nicación especialmente para las actividades comerciales entre los 
pLteblos de selva. 

La Cola~i:zación 

Como consecuencia de Llna presión demográfica y socioec01ómica de 
las regiones deprimidas de la sierra y costa se prodL~e una gran 
migración de col01os hacia la selva. Dichas migraciones con el apoyo de 
proyectos especiales en áreas favorecidas han resLtl tado en en acunento 
significativo de la producción de alimentos con la introducción del 
cultivo de arroz bajo riego en la selva norte, el aumento de áreas 
maiceras y desarrollo de agroindctstrias capaces de impLtlsar la 
prodLtcción de otros cultivos, tales como el algodón y tabaco. La 
mayoría de los nuevos colonos. tratan de extrapolar SLts experiencias de 
costa o sierra al nuevo medio, a veces con resctl tados positivos, pero en 
la mayoría de los casos con resLtl tados negativos revirtiendo al sistema 
de agricLtl tLtra migratoria. Los col01os pr=edentes de la costa tienen 
mayor inclinación para hacer ganadería y en muchos casos con nx:x:lelos 
intensivos. Generalmente estos col01os tienen mayor tecnología, ya que 
por SLt origen han tenido fácil acceso a los inSUIIOS, disp01iendo en 
muchos casos de las fincas más grandes. Los colonos pr=edentes de la 
sierra, generalmente se orientan a la agricul tLtra, sembrando arroz o 
maíz; la actividad ganadera con vacLnos nace como consecuencia de la 
estabilización de la e>:plotación rural (Riesco et al., 1982). Luego de 
Lln incremento de población rápido hasta 1970, en los últimos 15 años, la 
población vacLna tiende a disminLtir debido a las políticas negativas de 
precios y a la falta de incentivos para la inversión. La población 
actLtal de la amazonía se estima en :!.ClO.OOO cabezas. 

B.Jelos amazónicos 

En la selva· peruana se encLtentran hasta siete órdenes de SLtelos con 
una gran variabilidad en SLI ubicación geográfica. El D..tadro 2 muestra 
que del total del área de la amazonía, el 82"/. está formado por Ul tisoles 
y Entisoles. Hasta el momento no se han clasificado O>:isoles, debido 
tal vez a qLte carece de materiales originarios nty antiguos, y tam~J=o 

existen Aridisoles debido a las condiciones climáticas. 
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Fig. 2 
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O.tadro 2. Distrib..~ión aproximada (millc:nes de ha) de suelos en la 
selva peruana*· 

9..telos Posicic:nes topográficas Total 

dominantes Plano Plano a Lomoso a Area 
mal drenado c:ndulado** escarpado*** 

Ultisoles 3.8 38.0 7.4 49.2 
Entisoles 3.3 1.5 B.O 12.8 
Inceptisoles 2.9 0.8 6.8 10.5 
Alfisoles o 1.3 LO ~ ~ ..:;. .. _ .. 
Vertisoles o 0.4 o 0.4 
i'blisoles o 0.1 0.2 0.3 
Espodosoles 0.1 o o 0.1 

TOTAL 10.1 42.1 23.4 75.6 
(porcentaje) 13 56 3() 1t"X) 

* Fuentes: FPlJ (1971), Coc:hrane et al. (1981), Cl\EF.N (1982) y 
modificaciones posteriores. 

** Topografías bien drenadas, pendientes principales de O a B'l.. 

% 

65 
17 
14 
~ _, 
1 

100 
100 

*** Topografías bien drenadas con pendientes generalmente mayores a B'l.. 

En general estos suelos presentan limitantes edáficos de orden 
químico, siendo los más cc:m..111es la deficiencia de nitrógeno (94%), de 
fósforo (66%), toxicidad de aluminio (65%), bajas reservas de calcio, 
potasio, magnesio y otros nutrientes (64%). A estos limitantes le 
sigLien otros de orden físico: alta ercx:libilidad, debido principalmente a 
pendientes escarpadas (31%), sequía por más de 3 meses consecutivos 
(27"1.), mal drenaje con peÚgro de inundación ( 13"1.), y poca profLndidad 
hasta la roca madre ( 11%) (Cuadro 3). 

El Cuadro 4 agrupa la información edáfica según drenaje, fertilidad 
del suelo y topografía. La mitad de la selva cc:nsiste de suelos ácidos, 
bien drenados, de baja fertilidad natL1ral ubicados en topografías que 
varían de planas a c:nduladas. Estos suelos tienen Llf"l b..1en potencial de 
utilización cc:n tecnologías apropiadas de cultivos perennes y ganadería. 
El segLndo gn1po de suelos cc:n fuertes pendientes, presentan 
limi tacic:nes para el uso racional agropecuario. Este gn1po ocupa el 31% 
de la selva. Los SLielos en sí varían de baja a alta fertilidad natural 
(Entisoles, Inceptisoles, Ul ti soles y Al fisoles), siendo la pendiente el 
factor más importante. La mayoría de e5tos suelos debe<l ser protegidos 
y permanecer en su estado natural. El tercer gn1po lo forman los suelos 
mal drenados, Llbicados a lo largo de los ríos o en zonas bajas, 
comprenden un total de 10 millc:nes de hectáreas o el 14% de la selva. 
M..1chos de ellos son Lltilizados con cLil ti vos de arroz dLtrante la vaciante 
de los rios (barriales o playas) y otros tienen potencial para cultivo 
de arroz irrigado en pozas. El cuarto gn1po consiste en SLielos bien 
drenados, cc:n topografías planas o SL~avemente c:nduladas, de mediana a 
alta fertilidad natural, clasificados como Alfisoles, Vertisoles y 
algLU'lOS Inceptisoles y Entisoles, qLie sólo ocupan el 5% de la selva, 
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estos 4.1 mill01es de ha que conbinan buena fertilidad natural c01 buena 
topografía, repre5entan la primera prioridad en el desarrollo 
agropecuario. Dictes suelos se encuentran principalmente en la parte 
plana de algunos valles de la selva alta. 

D.Jadro 3. Factores limitantes de los suelos de la selva peruana bajo 
vegetación natUral. 

Factor limitante* 
Mill01es de r. 

ha de la selva 

Deficiencia de N 
Deficiencia de P 
Toxicidad de Al 
Bajas reservas de Ca, K, Mg y otros nutrimentos 
.Alta erodibilidad 
Baja capacidad de intercambio catiónico 
Sequía por más de 3 meses consecutivos 
Fijación de P 
Mal drenaje c01 peligro de inundación 
Poca profundidad (<::0 cm) 
Agrietamiento 

70.7 
49.7 
49.2 
46.4 
23.4 
23.0 
2'0.2 
18.9 
10.1 
8.0 
0.4 

* Además ocurren deficiencias de azufre y micronutrimentos, 
no son posibles de cuantificar. 

94 
66 
65 
61 
31 
~.0 
27 
25 
13 
11 

las CL\ales 

Fuente: Estimados preliminares basados en el O..tadro 2 y el sistema FCC 
(Buol et al., 1975; Sánchez et al., 1984). 

O..tadro 4. Proporción de suelos según drenaje, fertilidad y 
presentes en la amazonía peruana. 

Agrupaciones de suelos 

Suelos· ácidos de baja fertilidad natural, 
bien drenados, topografía plana a suavemente 
ondulada (Ultisoles, Distropepts) 

Suelos en topografía escarpada, fuertemente 
disectados (Entisoles, Inceptisoles, Ul tisoles, 
Al fisoles) 

Suelos mal drenados, aluviales, aguajales 
( Aquepts , Aquen ts ) 

Suelos de moderada a alta fertilidad natural 
c01 topografía plana a levemente 01dulada 
(Alfisoles, Vertisoles, Inceptisoles, Entisoles) 
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23.4 

10.1 

4.1 

75.6 

topografía 

r. 
de la selva 

50 

31 

14 

5 

100 



La selva ccnstituye la reserva más importante para la ampliación de 
la frcntera agrícola del ·país. Según el sistema de "capacidad de uso 
mayor de tierras" de la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos 
Naturales (Cl\ERN, 1982), la selva posee 2.4 millones de ha aptas para 
cultivos anL1ales en limpio; 2.2 millones de ha aptas para cultivos 
perennes y 5. 7 millones de ha aptas para pastos (Cuadro 5). Estas 
cifras reflejan que la selva posee el 49"1. del área para cultivos anuales 
del Pert:t, el 81% de los sueloS aptos para CLil ti vos perennes y el 32"1. del 
área potencial de pastos del Pero. Conparando el uso actual (D.1adro 6) 

ccn el LISO potencial (D.1adr-o 5) de pastL1ras de las tres regiones del 
país, observamos qLie el uso actual sobrepasa el uso potencial en la 
sierra, mientras que en la amazonía sólo se hace uso del 8"1. del ár-ea 
potencial. Existe Ltn total de 10.3 millcnes de ha de potencial 
agropecuario en la selva, mLIY importante en Ltn país que actLialmente 
utiliza sólo 2.5 millones de ha en CLiltivos anuales y perennes y 15.24 
mi llenes de ha en pastoree (Cuadro 6). Además, la selva incluye el 95% 
de los bosques aptos para la producción forestal en el Pert:t y el 35% de 
las áreas de protección ecológica, las cuales no se ccnsideran aptas 
para agr-icL1l tura, ganadería o producción for-estal. 

D.1adr-o 5. Capacidad de LISO de tierr-as en Pero (millcnes de ha). 

Capacidad de LISO Costa Sier-ra 

D.1ltivos en limpio 1.1 1.3 
D.1ltivos perennes 0.5 
Pastos 1.6 10.6 
Bosques de pr-oducción 0.2 2.1 
Areas de protección 10.2 25.1 

TDT~ 13.7 39.2 

Fuente: Cl\ERN ( 1982). 

D.tadr-o 6. Uso actual de la tierra en el 

Uso mayor Costa 

Cultivos anLtales y perennes 0.6 
Pastos 0.5 
Forestales 0.4 

TDT~ 1.5 

Fuente: II\P (1985). 
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Selva 

2.4 
2.2 
5.7 

46.4 
18.9 

75.6 

Per-t:t, 1982 

Sierra 

1.4 
14.3 
1.4 

17.1 

Pero 

4.9 
2.7 

17.9 
48.7 
54.3 

128.5 

(millones 

Selva 

0.5 
0.44 
1.3 

2.24 

Por-centaje 
de la 
selva 

de 

49 
81 
32 
95 
35 

ha). 

Total 

2.5 
15.24 
3.1 

20.84 



El hectareaje por capacidad de uso de la tierra en las principales 
regiones de selva alta y selva baja, se presenta en el CUadro 7. Este 
CUadro rruestra que existen B)l. CXX> ha en selva alta y 1. 565. ())) ha en 
selva baja con v=ación para cultivos en limpio y que existen 1.5C<).C<Xl 
ha en selva alta y 4.204.CXX> ha en selva baja con vocación para ser 
utilizadas con pasturas y ganadería. 

Cuadro 7 o Capacidad de uso de tierras (miles de ha) en varias zonas de selva, según sisteoa de ONERN 
( 19821 o 

Región Cultivos Cultivos Pastos Bosques Areas iota! 
Departaaento en liapio perennes producción protección 

Selva alta 
Jaen-Bagua 194 36 383 1.331 2o943 U82 
San ~artin 200 170 323 1.911 3o097 5.701 
Alto Huallaga 194 65 369 753 2o2SO 3o661 
Pichis Palcazú 126 86 132 60 268 672 
Perene-Ene-Ta•bo 87 155 293 238 2o799 .3. 5i2 

Subtotal SOl 512 1.500 4.293 11.387 !So m 
Porcentaje 5 3 10 25 57 100 

Selva baja 
Loreto 540 698 J. 969 ~8o222 4o0l9 .3S.H8 
IJcayali 600 518 1.228 9ol54 2o2l0 13.710 
~adre de Dios 425 506 1.007 4o793 1.328 3o059 

Sub total 1.565 1.722 4o204 l2ol69 7oí57 57o2l7 
F'IJrcen taje 3 - a 74 12 lOO ., 

TOTAL 2o366 2.234 Ío704 46.462 18 o 945 75.710 
Porcentaje 3 3 9 63 22 100 

Fuentes: ONERN (19821 ·¡ Del Aguila (19831 para Pichis-Palcazú-Pachitea. 

El sistema de capacidad usado por la 0\EF.N se basa en varios 
conceptos claves: CLtl ti vos anLtales involucran arados; el nivel de 
inSLIITlOS se basa en técnicas accesibles a los agricultores del lugar, los 
SLtelos ácidos no se consideran aptos para cultivos; los cultivos 
perennes exigen mejores suelos que los pastos, etC.· Dichos conceptos 
podrían perfeccionarse (ajLtstarse) a los reqLterimientos de nLtevas 
tecnologías de manejo de SLtelos de selva, tales como labranza mínima, 
uso de fertilizantes, LISO de variedades tolerantes a la acidez del 
SLtelo, especies forrajeras adaptadas, asi mismo, mejor infraestructura y 
mejor sistema de comercialización. Sin embargo, la información de los 
D.tadros 5 y 7 dem..testran la e>:istencia de grandes extensiones de tierra 
que apropiadO>Jnente Lttilizadas pueden más que duplicar el área 
agropecL~ria del país. 
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En el caso de pasturas, la selva cc:n un potencial de 5. 7 millc:nes 
de ha solamente sc:n utilizadas. 0.44 millc:nes de ha manteniendo alrededor 
de :3"00.000 caqezas de vacLnos equivalentes a menos de Lll"l animal por ha. 
Del total de pastLiras sembradas hasta hoy en la amazc:nía (440.0(X) 

ha) más del 70'1. lo cc:nstituyen pastLiras degradadas en la asoc:iac:ión 
llamada "torourco" (Paspalum c:cnJu;at:Lim y Axalopus canpressus). 

Con nL~va tecnología de pasturas podría elevarse la capacidad de 
carga a 2 cabezas por ha, lo que permitiría un potencial de población 
ganadera de la selva superior a 2 millc:nes de cabezas, 3 vec:es la 
población actL~l de todo el país. 

Clima y eccla¡¡:l.a 

Desde el p..nto de vista de ecosistemas amazónicos, la selva peruana 
posee tres importantes ecosistemas (FigLira 3), cuya característica más 
importante es la distribL1ción de las lluvias: el bosque pluvial, el 
bosque estac:ic:nal semisiempreverde y el bosqL~ espinoso (C=hrane y 
Sánchez, 1982). S.1 distribL1ción aparece en el O..~dro 8. 

Cuadro B. Características de algunas localidades iooortantes de la selva peruana. 

Temp. Pr2cipitación Régioen 
Localidad Latitud Altura aedia de Ecosis-

anual Anual Heses con humedad teoal 
•e • •e •• <100 •• 

Selva alta 
Hogua 5:40 b02 27.2 602 12 Arídico BE 
Moyobaoba 6:02 860 22.5 1601 1 Udico SP 
Tarapoto 6:32 426 26.5 . 1158 7 Ustico BES 
Juaniuí 7:13 350 2b.5 475 4 Ustico BES 
Tingo Haría 9:08 660 22.5 3411 o Udico BP 
Pto.Sercúdez 10:18 300 22.5 3312 o Udico BP 
San Raoón 11:06 800 22.5 3100 . ' Udico ap • 

Selva baja 
!quitos 3:45 117 2b.O 2727 o Udico BP 
Yurimaguas 5:54 !82 26.4 2135 ' Udico BP ~ 

?ucallpa 8:00 148 26.9 1709 3 Ustico BES 
Pto. M a ldonado 12:16 200 26.5 1m 4 Ustico BES 

1 SE= bosque espinoso; SP =bosque pluvial; SES= bosque estacional seoisieapreverde. 
Fuentes: Hancock et al. (1979)¡ Sanchez (19691; ONERN (1977, 1981). 

Fisio-
grafía Suelos 

orinciJal or incioal es 

Terrazas Eni!Veit. 
Valles inceot/UI t. 
Terrazas lnceotlül t. 
Terrazas lnceptisol 
Valles Incept/Ui t. 
Terrazas Ult.llncept. 
Colinas Allisoi/UI t. 

Plana Ul tisol/Ent. 
Ondulad; Ul tisoles 
Ondulada Ultisoles 
Plana Ulti5oles 

El bosque pluvial se caracteriza por no presentar Lll"la estación sec:a 
drástica. La vegetación natural es tí pica del bosque h:uredo tropical 
aproximadamente el 70"/. de la selva posee este ecosistema, principalmente 
el departamento de Loreto, el Alto Mayo, el Alto f-L1allaga, F'ichis
F'alcazú, Satipo, Chanchamayo y la Convención. Lh buen indicador de este 
ecosistema es la producción errática de mangos, cultivo qLie requiere Lll"la 
estación sec:a bien definida (Sánchez, 1983). 
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~ Bosque Pluvial 

f.':·· ~·:·:J Bosque Espinoso 

r.o-..~ 1 
• :·. •: Bosque Estacional 

1 

! 

Figura 3. Ubicación da los tras principales ecosistemas amazónicos del Perú. 
(Cochrana, 1986). 
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E:l bosque estacicnal semisiempreverde se caracteriza por una 
prcnLnciada época seca (<1lXl IMI/nes), pero no mayor de tres neses 
cc:nsecutivos (Coc:hrane y Sánchez, 1982). Ocupa aproximadamente 22 
millc:nes de ha o el 29"1. de la selva, principalmente en los departamentos 
de l.Jcayali, Madre de Dios en la selva baja, y el departamento de San 
Martín en la selva· alta. La vegetación natural es de bosque seco 
tropical en la selva alta, pero en la selva baja el bosque natural es 
parecido al bosque· h:unedo tropical, excepto por el mayor tam.a;;o de 
algLnos árboles. 

El bosque espinoso está limitado a la zona de Jaén, Bagua y 
peqLteí'ías áreas en el departamento de San Martín. Este es Llll ecosistema 
árido qLte solo se considera como "selva" debido a su Ltbicación 
geográfica en el país. Este sistema se consideraría como trópico 
semi-árido. 

En la FigLtra 4 se presentan los regímenes lluviosos para algLnas 
localidades de la selva. En general, la época de menor precipitación 
tiene lugar a mediados de año durante los neses de junio, jLtlio y 
agosto, y generalmente en el nes de enero se presenta Llll período de 
ausencia de lluvias. 

Sistema de pn:xlucción 

Tipos de Producción Agricola Predc:minantes 

En la selva 
inicialmente sobre 

peruana, generalmente la población se 
los suelos fértiles con alta saturación 

cc:ncentr-ó 
de bases 

ubicados en las terrazas aluviales sujetas a inLndaciones periódicas. 
A..nqLte la producción de cLtl ti vos alimenticios se tendría qLte cc:ncentrar 
primero en estos SLtelos más fértiles de . la región; sin embargo, 
presentándose en Lna extensión limitada, SLdeta a · inLndaciones y muy 
dispersa en la r-egión, su utilización intensiva ha sido hasta hoy 
difícil. Por ésto, la prodLtcción de alimentos se realiza en los 
Ul tisoles e Inceptisoles localizados en los terrenos no inLndables, 
pred011inando el sistema de producción de agricultura migratoria. Es así 
que Llll buen porcentaje de- la prodLtcción de CL<l ti vos alimenticios en la 
amazonía proviene de los SLtelos ácidos e infértiles (Ul tisoles e 
Inceptisoles), utilizando la efímera alta fertilidad reSLtl tante de la 
quema de la bi011asa del bosque original o secLndario ( "Purma"). Los 
pobladores nativos y colonos empleando el método de prueba y error h..'lf'l 
desarrollado Lllla agricultura de roza y quema, usando bajos inSLllllOS 
obteniendo bajas producciones SLtficientes para el autoc:onSLlll10. La 
secuencia arroz o maí Z--yLtca y plátano sen los CLtl ti vos tradicionales de 
la agricLtl tura de roza y qLtema, generalmente prec:Ltrsora del 
establecimiento de pasturas. 

Además de 
tradicional, en 
como Llll medio 
sistemas de 
pred011inantes. 

la agricultura migratoria como sistema de prodLtcción 
la mayoría de los casos, el ganado vacLno es incorporado 
de ahorro e inversión a mediano plazo. Es así que 
producción mi>: tos (barbec:l-o-;:ul tivos-pastLtras) sen 
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Para L~a mejor visión del sistema de explotación ganadera en la 
am.azonía, estarros dividiéndola en dos zonas: 

Zcna 1.: Aban:a selva baja de I..Cayali, Loreto, Madre de Dios y se 
caracteriza por sistemas de producción mixtos qLte inclLtyen ganadería de 
colonización qLte enfrenta fuertes limitaciones de SLtelos ácidos y de 
baja fertilidad natLtral, presentando L~a topografía en fll.tctos casos no 
mecanizable. Bajo estas condiciones la degradación de pasturas y 
problemas de malezas son los más importantes. 

Para este caso se están tomando las experiencias y evaluaciones del 
IVITA (Riesco et. al, 1982); si bien esta información solamente abarca 
la región de PL~allpa, se considera como documento descriptivo de este 
,sistema de prodLtcción, dominante en áreas de activa colonización. 

Uso de la Tierra 

Ccn el desarrollo de las carreteras se ha estifll.tlado la formación 
de L~idades ·de producción que combinan cultivos con ganadería en 
diferentes grados. El patrón de uso de la tierra varía de acuerdo a una 
serie de factores, pero en general las L~idades de producción de mayor 
área se especializan en ganadería mientras los más peqLteños tienden a 
ser agrícolas. En las fincas lLtego de la tLunba ·y quema del bosque se 
siembra principalmente arroz, maíz, yuca, plátano, durante los dos 

.,primeros años, obteniendo cosechas aceptables. Debido a la pérdida de 
la fertilidad del SLtelo el productor deja descansar o abandona el área y 
tLunba nLtevos bosqLtes para continuar SLl actividad agrícola (Riesco, 
1982). En el Cuadro 9 se fll.testra la disponibilidad y el uso de la tierra 
en L~a finca representativa de la zona de PLtcallpa, observándose qLte más 
del 41)1. de la finca está compuesta por pasturas, ~has de las cuales 
presentan diferentes niveles de degradación. 

Cuadro 9. Disponibilidad y uso de la tierra en 
una finca representativa de PLtcall pa. 

Uso l. 

PastLtras 
Cultivos anuales 
CLtl ti vos perennes 
Bosque secundario 
8osqLte 

Fuente: Riesco et al. (1982). 

El área abandonada es invadida por vegetación 
qLte a través del tiempo permite la t-ec:uperación de 
suelo. El prodLtctor conocedor del fenómeno VLtelve 
con cLll ti vos. 
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l.ha variante del patrón del uso del suelo es la siembra de A..rararia 
phasealcides (Kudzú) después de la última cosecha para acelerar su 
rec:uperac:ión y evitar la invasión de malezas. 

En general, el objetivo del prodLu:::tor agrícola es tener ganado en 
el más breve plazo para lo cual siembra Llna gramínea forrajera desPLtés 
de las primeras cosechas agrícolas, preferentemente Brachiaria 
decumbens, Hyparrhenia rufa o Panicun flla)(inun, en algunos casos las 
fincas de mayor tamaño tienden a sembrar pastos inmediatamente después 
de la quema inicial del bosque (Riesc:o, 1982). 

El manejo del ganado es difícil en los prii!E!ros años por la 
presencia de troncos y toc:ones que no llegan a conSLtmirse con las 
prii!E!ras quemas. Sin embargo, las cenizas elevan la fertilidad de los 
SLtelos y penni ten el crecimiento exh..lberante del pasto sembrado 
obteniéndose ganancias de peso de 3::K."}-400 g/A/día. Estos rendimientos 
iniciales no pueden mantenerse por la rápida caída de la fertilidad del 
suelo y se re-flejan en la menor ganancia de peso de apenas 20) g/A/día. 
Además, el pasto introdLu:::ido es dominado por gramíneas nativas y por 
vegetación secundaria cuyo control consti tLtye el costo más alto de 
mantenimiento y operación del sistema de producción. La capacidad de 
carga desciende a menos de 50 kg de peso vivo por ha por año. 
Eventualmente los ganaderos dec:iden abandonar los potreros más antiguos 
confori!E! van estableciendo pastLtras nLtevas. 

Es bastante ccm.:~n encontrar pastLtras con Kudzú que por SLl 

agresividad permite controlar las malezas. En el Cuadro 10, se presenta 
la proporción de pasturas más .Ltsadas en la zona de F\.tcallpa, mencionando 
que el interés por el "brachiaria" se está incrementando en toda la 
región amazónica. Generalmente la IIE!zcla gramínea/legLtminosa está 
comPLtesta con .kLtdzú y muchas especies nativas y se realizan en forma 
espontánea ya sea con Brachiaria o "torourco". 

Cuadro 10. Proporción de pasturas existentes en la 
zona de F\.tca 11 pa . 

Espec:ie 

Pastos naturales 
A..rararia phasealoides ( kudzú) 
Mezcla gramínea/legLtminosa 
Brachiaria decumbens 
Hyparrhenia rufa (YaragLta) 

Porcentaje 

?6. o 
21.0 
18.0 
15.5 
9.5 

Fuente: Riesc:o (1982) •. Cálculos del autor. 

TamaRo da los Predios 

En casi toda esta región, incluyendo rios y carreteras el 90% de 
los fL~ndos* tienen alrededor de ::K_) ha, manteniendo menos de él) cabezas 

* Fundo = Predio. 
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de vacLtno cada Ltna; sin embargo, tales fLtndos sólo contrib..lyen con la 
tercera parte de la oferta local de carne vacLtna. Menos del 11. de los 
fLtndos tienen más de 1.0(X) cabezas contrib..1yendo con el 23"/. de la venta 
de ganado en la zona. Esta gran variabilidad se debe a la presencia de 
fTLIChas Ltnidades familiares de SLibsistencia por Ltn lado y algLtnas grandes 
empresas asociativas y estatales·por otro. 

Entre otros lL¡gares de menor importancia considerados en esta zona, 
está Tinge María donde hace 17 años se intentó la colonización Tinge 
María-Tocache-Campanilla con la finalidad básica de realizar 
explotaciones pecLiarias. A los colonos agrupados en cooperativas se les 
proporcionó grandes extensiones de terreno, más de· l.CX.Xl ha a cada Ltno, 
se importó gran cantidad de vacLtnos cebú de centroamérica y se 
proporcionó créditos blandos para el establecimiento de pastos; 
lamentablemente se han Ltnido fTLIChos factores negativos cono son especies 
de pasturas no adaptadas a estas zonas, falta de· conocimiento de las 
actividades ganaderas en selva por parte de los beneficiarios, 
inadecuada asistencia técnica y corercialización, lo que significa que 
en fTLIY pocos años estos colonos abandonen SLIS agn1paciones y se dediquen 
a actividades fTLICho más rentables cono es el CLil tivo de la coca 
principalmente, siendo en la actualidad Ltna zona que no se autoabastece 
de carne de vacLtnO. 

También debemos considerar lL1gares cono Pichis-f'alcazú qLie es 
tradicional en ganaderí.a extensiva, el área de los predios ganaderos 
generalmente es mayor de 1(X) ha y Ltna b..1ena proporción de éstos superan 
las 1CX) cabezas de vacLtno. Estos fLtndos están ubicados casi 
exclLisivamente a orillas de los rios siendo ésta SLI principal vía de 
corercialización a los lugares de conSLuno. 

Características de Mercado 

El mercado en esta zona es estacional por varios factores: 

En épocas de mayor precipitación hay dificultad de transitabilidad 
en algLtnas carreteras pero favorece o hay mayor oferta de ganado 
procedente de los ríos qLie se ven favorecidos por Ltn mayor caudal.· 

En épocas de menor precipitación hay 
consec:Liente menor precio de éste, lo 
la carne en la región. 

mayor oferta de pescado con el 
cua 1 es Ltn b..1en SLIS ti tu to de 

Existe Ltna marcada disminLición del área de pastoreo por 
las crecidas de los rios, pero este fenómeno favorece a 
disponibilidad de forraje en las carreteras en épocas 
precipitación. 

efecto de 
Ltna mayor 
de mayor 

ALu1que e:üste estacionalidad en la oferta de ganado, generalmente 
el precio no es afectado por este factor. Se estima qLie Ltn 8 a 10/. de 
la carne ofrecida en la región de Puca11pa es transportada en camiones a 
los centros de engorde de Lima y Tinge María (Riesc:o, 1982). 
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IqLii tos es una zc:na cLlya producción es insignificante y se abastece 
de came principalmente de F\.1callpa, Tarapoto y Yurimaguas, usando cano 
principal vía de transporte los ríos de las zonas, Lll'l pequeño porcentaje 
es transportada por vía aérea. 

Con relación a los productos lácteos, la producción está 
largamente insatisfecha en leche fluida. El consumo de leche es 
principalmente en forma de leche evaporada enlatada importada de la 
costa. El precio del litro de leche fresca para el consumidor es del 5 
al 1~/. del salario diario de la zona. 

La demanda por quesos y mantequilla es ·mayor qLle 
pagándose buenos precios por kg, lo cual favorece el mayor 
productos importados. En el Qladro 11 se presenta el precio 
productos en la amazonía peruana. 

la oferta, 
consumo de 
de algunos 

Qladro 11. Precio (intis) de algLll'loS productos en la amazonía peruana. 

Producto 

Came (kg/FV) 
Leche ( l t) 
CUeso (kg) 
Mano de obra/30 días 
Alquiler de maquinaria 

agrícola de 70 HP/hora 

Puc:allpa 

25 
6 

70 
21(X) 

220 

Tasa de cambio: 24 intis/dólar. 

Localidad 

Pto. Maldonado 

'Z7 
8 

80 
22~ 

Tarapoto 

21 
5 

t/.) 
1900 

240 

lena 2. Abarca principalmente el departamento de San Martín 
y mantiene el ~!. de la población vac:Lll'la de la amazc:nía, caracterizada 
por presentar grandes áreas de suelos con buena fertilidad (Valle del 
H..1allaga y otros rios) siendo posible su mecanización en Lll'l alto 
. porcenta.i e. Esta zona se ha visto afectada negativamente en los últimos 
años con un descenso acelerado del área de pastL1ras, así cano de la 
población vacLll'la debido a Lll'la presión alta para extender la agricLll tLlra 
intensiva. 

Uso de la tierra 

El departamento de San Martín se ha caracterizado por ser ganadero 
por e>:celencia, sus suelos son fértiles lo que permite la siembra de 
especies cano Panicum maxinum, OyliCXL¡ dactylon, F'e!"inisetum pu.rp..¡reum 
entre otros.· 

Generalmente en esta zc:na el tipo de e><plotación es mü:ta entre 
ganadería y agricul tL1ra. IA.1rante los últimos años la población vacuna 
ha decrecido en Lll'l 40/. por problemas cano bajos precios de la came, 
al tos intereses b.3ncarios y gran tendencia hacia el cambio de las 
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pasturas por cultivos anLiales nucho más rentables, caso espec:í fico del 
arroz bajo riego, qLie está desplazando las pastL1ras hacia !Ligares menos 
propicios de suelos y disponibilidad de agua. 

T~ de los predios 

Existe gran variabilidad en el tamaño de los predios, siendo 
bastante corún encontrar fincas con más de 50 ha y manteniendo más de 
1(X) cabezas de ganado sobre todo a orillas de los ríos y en el borde de 
la carretera marginal. En las carreteras de penetración, los fundos son 
generalmente de 30 ha manteniendo LU1a población vacuna que varía de 15 a 
/::1.) animales, ésto debido a la poli tica de distribL1ción de tierras en los 
últimos años que limita el tamaño de los fLU1dos. 

En este caso, al igual qLie en la Zona 1, las fincas más gra.ndes 
tienden a ser ganaderas y las más pequeñas tienden a ser mi>:tas, pero 
esta tendencia está variando sustancialmente en las fincas de mayor 
tamaño por la adopción del cultivo de arroz bajo riego. 

Características del· REn:ado 

Esta zona se autoabastece de came de vacuno, presentando LU1a 
tendencia de menor precio con relación a otros lugares (CL1adro 11), 
Gran cantidad de la producción es llevada a los mercados de Iqui tos y 
Lima. No existe LU1a estacionalidad en oferta y básicamente el precio 
está regido por el mercado de Iquitos. 

Con relación a los productos lácteos, el consumo per cápita es 
mayor que en la Zona 1, pero at:U1 así, es de solamente 20 ce por día 
qL1edando insatisfecho el mercado local ( 11\P, 1985). La producción de 
queso en forma casera es practicada desde hace muchos años, sin embargo, 
no llega a CLibrir la demanda de la región. 

Ccntrit:u:ión e .importancia del rubro ganadería 

Pntecedentes históricos, los suelos y el clima, nos permiten 
apreciar las limitaciones para la producción ganadera en nuestra región 
amazónica. Tenemos LU1a larga tradición de producción e>:tensiva. Se 
piensa qLie los ganaderos no están dispuestos a aceptar cambios con 
·facilidad, la simple explotación de los recursos naturales basta pat-a 
mantener SLI nivel de ingresos. 

Las necesidades de capitalización de la ganadería, altos costos de 
operación y falta de tecnología de alta productividad y estabilidad 
hacen que LU1 considerable nC:~mero de "ganaderos" se vea obligado a 
obtener sus mayores ingresos en otras actividades tales como comercio, 
industrias, etc. haciendo qLie la crianza del ganado se tome en LU1a 
actividad secLU1daria y/o marginal qLie actúa a nivel de caja de ahot-ro y 
en otros casos como LU1 simple "hobby". Bajo estas condiciones si no se 
hace presión para cambiar antecedentes socioeconómicos y la 
investigación no pone en manos de los prodL1ctores tecnologías apropiadas 
para elevar la productividad y bajar costos de prodLicción, la ganadería 
seguirá siendo destrLictiva y marginal como sistema de prodLicción. 
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Sin embargo, la ganadería en la selva es Llna realidad y 
efectivamente cCI"ltrib..tye a la prodLICCión naciCI"lal de alimentos. El 
O..~adro 12 presenta la cCI"ltrib..tción de la selva en la población 
pecLiaria del país donde se aprecia que, representando el 60"1. del 
territorio naciCI"lal solamente aporta el 9'1. de la población vacLU1a. Esto 
nos hace ver qL1e del gran potencial que ofrece solamente se está 
capitalizando Ll/1 porcentaje limitado. 

D..ladro 12. Distribución (miles de animales) de la población pecLtaria 
por regiones. 

Tipo Costa Y. Selva Y. Sierra Y. Total 

Vacunos 416 11.0 340 9.0 3.(>24 80.0 3.79:> 
Ovinos 677 4.5 75 0.5 14.283 95.0 15.040 
Alpacas 2.490 1(X).0 2.490 
Caprinos 641 :!ó.O 14 0·.8 1.126 6.3#,.., . ..:. 1.782 
Porcinos 497 27.4 -;))9 11.5 1.109 61.1 1.815 
Aves 35.143 75.3 3.266 7.0 8.261 17.7 46.670 
O..tyes 1.664. 8.0 645 3.1 18.493 88.9 20.002 
Ll~s 6(X) 100.0 6(X) 

Fuente: M/A/ OSE-IJGCC (1981). 

En la selva peruana existe alrededor de 2.040.01..Xl ha qLte han sido 
taladas para pasturas. La gran mayoría actLtalmente presenta Ll/1 estado 
avanzado de degradación (1.600.000 ha), otro tanto lo constituyen las 
pastLiras natLiralizadas· (:3'.00.000 ha) y solamente se tienen 140.000 ha de 
pastos cultivados. 

En el Cuadro 13 se presenta la población pecLtaria de la amazonía 
existente a 198.3, distrib..lida por departamentos. En dicto O..tadro se 
constata qLie los departamentos de San Martín y Uc:ayali cuentan con 
86.500 y 49.<XX) cabezas. respectivamente, representando el 45% de la 
población vacL~na; el mayor núcleo de crianza ovina se halla en el 
departamento del AmazCI"las, representando el 45Y.; respecto a la crianza 
de caprinos ésta se encuentra en mayor cantidad en Paseo, pero la 
densidad de SLI explotación no es mayormente significativa; en porcinos 
también San Martín se destaca CCI"l el 40%; en CLtyes es f-\.1ánaco el · que 
presenta el mayor núcleo de crianza; y en aves SCI"l: Loreto, San Martín, 
Uc:ayali, los departamentos que CCI"lcentran el 60Y. de esta explotación. 

El O..tadro 14 presenta las series históricas de la población 
ganadera en el período 197<)-1982 a nivel regiCI"lal. Se observa qLie la 
población pecLtaria se ha mantenido estaciCI"laria con tasas de crecimiento 
no significativas y aún en general se verifica descenso poblacional. 
Hace notable e><cepción el desarrollo avícola qLie 1ruestra a nivel 
industrial Llna tasa acum .. tlativa de más del 7~Xl'l. en la producción de 
came y del 258"1. en huevos dLtrante el mismo período. 
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D.ladro 13 •. Población pecuaria en la región amazónica (1983). 

Departamentos Vacunos Ovinos Caprinos D.tyes Porcinos Aves 

Ana zonas ~.64'"'0 33.:'0) 3.700 ::'().000 16.400 140.000 
Ca.ja.marca 25.COJ 5.~")() 5.000 65.000 30.t"l00 300.000 
t1.JánLU:O ~.370 4.500 3.0t"l0 10t1.000 12.0CX) 150,000 
Jllnín · 22.400 7.300 500 85.000 14.1XX) 2::'() • 000 
Pasc:o 18 .8::'() 4.t"l00 8.000 2Q,(lt)(l 4.500 :O.CXX> 
AyacLICh:J 5.000 3.5(X) 2.~ 4(l,(l(lt) 10.000 90.0(X) 
D.lzco 3.500 4.500 1.00) 35.CX.Xl 3.0t"l0 60,1XX) 
Madre de Dios 11.1XX) 91..")() 2t"l0 4.2(X) 4.800 54.0(X) 
PLino 3.0CX) 6.0t"l0 500 12.tX"lO 2.(XX) 10,(X)I) 
Lo reto 21.0t)(l 300 1t)(l 3.000 16.0::'() 772.100 
San Martín 86.~)1) 4.3L"l0 1.1)t"l(l 42.tX"lO 101.500 ~)6,1)0t) 

U:ayali 49.0t)(l 700 2(X) 5.1)1)t) 37.450 3:-0.9(X) 

mr~ 298.240 75.000 'Z7.500 461.200 25.1.700 2,713.000 

FLISI"lte: 05E-M.A. 

D.la.dro 14. Serie histórica de la población pecuaria (miles de animales) 
en la región amazónica (1971)-1982). 

Pño Vacunos Ovinos Porcinos Caprinos D.tyes 

1970 371 85 ~ ..::...::...::. 15 6-;;""'R 
1971 ~ 85 231 16 '64.3 
1972 .5/.;;, 75 ~~ 16 6-:!ó 
1973 ?.ó9 76 246 16 642 
1974 .:;,./.:;. 77 248 16 658 
1975 375 76 248 16 651) 
1976 -::;n 77 246 16 6/:1.) 

1977 370 76 242 15 6/:1.) 

1978 ?.ó5 75 Z:-.6 14 660 
1979 ?.ó1 75 ~5 14 660 
19oo 352 74 2:-ó 14 6/:1.) 

1981 :!48 75 247 14 660 
1982 :29<) 76 248 14 660 

Fuente: Preparado para el presente trabajo en base a fuente del 
Ministerio de Agricultura- CGAG. 

Pcl:i tic:a Agraria 

Aves 

1645 
1706 
1728 
1828 
2060 
24.::-a 
26:<3 
2748 
2864 
1984 
3109 
32.67 
3267 

Los esfuerzos estatales dirigidos a establecer asentamientos de 
colonización han tenido resultados poc:o alentadores, reflejados en una 
tasa al ta de abandono. Sin embargo, desde e 1 inicio de 1 desa.rro 11 o de 
la infraestructura vial, la migración derrográfica hacia la selva es 
espontánea y en tasas crecientes. La tasa de emigración efectiva hacia 
la ciudad de Pucallpa, ül tirro PLtnto de la carretera de penetración desde 
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Lima y princ:ipal p..tertc fluvial en la selva, ha sido en la última déc:ada 
del orden del 3.5Y. anual (Riesc:c, 1982). Sin embargo, esta tasa ha sido 
ampliamente superada y en algunos c:ascs duplic:ada en lLtgares c:cmc Tinge 
María, Tarapctc y l'byobamba. 

Durante les des úl times años, el gcbiemc ha favcrec:idc el 
desarrollo de la agric:ul tura y ganadería en la amazcnía, otorgando 
préstamos inc:lusive sin intereses. Este es un inc:entivc IIUY atrac:tivc 
ya que c:cmc se ve en el Cuadre 15, les intereses para ganadería llegaren 
hasta el 70.5Y. (1984) qL~ prác:tic:amente fué prohibitivo para el sec:tcr 
ganadero nac:icnal. 

CLtadrc 15. Tasas de interés del Banc:c Agrario 
para préstamos de c:api talizac:ión durante les 
úl times cnc:e años. 

Me Y. 

1977 29.1) 
1978 29.0 
1979 ::04. o 
1980 ~-0 
1981 28.0 
1982 62.5 
1983 63.5 
1984 70.5 
1985 27.5 
1986 27.5 
1987 27.5 

Fuente: Ofic:ina Banc:c Agrario, F\.tc:alla-Perú 
( 1987). 

Otro esfuerzo que merec:e rec:alc:arse es el imp..tlsc a la mec:anizac:ión 
agríc:ola. La mejor forma de elevar la prcdLtc:tividad de la tierra es 
usando maquinaria agríc:cla. En tal sentido, las c:crpcrac:icnes 
departamentales han adquirido un "pool" de maquinarias qLte prestan 
servic:ic de alquiler a les prcduc:tcres a prec:ics relativamente bajes ( 10 
dólares/l-ora). Esta ac:c:ión refuerza al Servic:ic Nac:icnal de MaqLlinaria 
Agríc:ola (~), que también brinda este servl.C:l.o aLU'lque en forma 
1 imitada por falta de LU'lidades, notándose LU'l interés c:ada vez mayor de 
les prcdLtc:tcres para adqLlirir les servic:ics de maquinaria. 

Pasturas sanbradas 

Especies Predominantes 

La siembra de pasturas inc:luye la derribada del bosque segLtido de 
la quema de la biomasa vegetal y el plantío de gramíneas forrajeras 
tradic:ionales en llUc:hcs c:ascs desp..tés de unes c:ultivcs de arroz o maíz. 
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En el O..tadro 10 se estima la· proporción de especies representativas 
para la zona de F\.\C:allpa. En el O..tadro 16 se tn..lestra la proporción de 
gramíneas y legLIIllinosas más utilizadas en la amazonía. Teniendo a 
1-!yparrt-enia n.Jfa; Panicum maxinun y Brad\iaria decunbens, esta Lll tima 
con Llna tendencia fuerte a desplazar las otras especies sembradas. La 
única legLIIllinosa usada como pastura es el t<udzLI (I'I..Eraria phaseclcides). 
En los Lll timos af'los, las al terna ti vas con que cuentan los ganaderos. para 
el establecimiento de nuevos pastos scr1 Andr • 4 • •.,.-u 1 gayar'IUS cv. 11San 
Martín" y Stylosanthes guianensis cv. "F\.\C:allpa". 

O..tadro 16. PorcentaJe de las principales especies de 
pastos tropicales cultivadas en la selva peruana (1986). 

Nombre científico 

Gramíneas 
Brachiaria decunbens 
Panicum maxl.num 
1-fyparrt-enia n.Jfa 
F'ennisetl..un ¡::JIJr'pJI'aUI 

Otros 

LegLit1linosas 
f'I.Jeraria phaseolcides 

Nombre cc::m:111 

Brachiaria 
Castilla 
YaragL<a 
Elefante 

KudzLI 

Porcentaje 

30 
15 
15 

5 
8 

15 

100 

Estas pasturas sen utilizadas dentro de sistemas de producción 
variable dependiendo de las regiones y las cercanías a las ciL<dades. En 
todos los casos, la producci~n primaria de pasturas es el limitante 
mayor debido a la degradación que normalmente ocurre en la productividad 
de los pastos como consecuencia del mal manejo y de la pérdida de 
fertilidad en los suelos. Sabemos sin embargo, que biológicamente es 
viable la prodLtctividad sustentada con pasturas siempre y cuando se 
cuente con las especies adaptadas y se proporcione Lll"l manejo adecLtado 
(Toledo y Serrao, 1984). 

Básicamente el éxito 
al bosqLte dependen de la 
nutrientes, tanto en la 
suelo-planta-animal en el 

de los sistemas de producción que reemplacen 
eficiencia con qL<e sean capaces de reciclar 

relación suelo-planta para cultivos, como 
LISO de pastLtra y ganadería. 

Contrariamente, si la sus ti tLtción del bosqL<e se hace con sistemas 
de prodL<cción con menores niveles de extracción de nutrientes y con Liria 
mayor y más eficiente cobertura que garantice Lln mejor reciclaje, la 
fertilidad del SL~lo se podrá mantener a Lln nivel aceptable obteniéndose 
aún bL<enas prodL<cciones de alimentos. 
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Di.spc:nibilidad local de sanillas y la indistria de sanillas 

En la actualidad, la forma más cc:m.:U1 de instalar pasturas es 
mediante material vegetativo, no existiendo LU1a indLtstria productora de 
semillas. La semilla sexual con que se cLtenta es importada 
principalmente del Brasil aLU1qLte en cantidades mLty peqLteñas. 

D..trante el año 1986, se iniciaron esfuerzos con el fin de 
mLll tiplicar semillas· forrajeras, para lo CLtal se LU1ieron esfuerzos de 
instituciones dedicadas a la investigación con organismos financieros 
del Estado. Este esfuerzo se ha prior-izado en Pucallpa y Tarapoto, 
esperando llamar la atención de la industria privada y así producir 
semillas para cubrir nuestras necesidades a mediano plazo. 

Uso de insumes 

El sistema de e>:plotac:ión ganadera en la amazonía se caracteriza 
por el baJo Ltso de- insumas. Generalmente en pasturas no se Ltsan 
fertilizantes por su alto costo y mínima disponibilidad en la zona, aun 
cuando el costo de transporte desde los centros de prodLtcción es 
subsidiado. Además,· la poca rentabilidad de la ganadería en · general 
hace aún más crítica la posibilidad- del uso de _fertilizantes. Hace 
falta, por otro lado, estudios económicos qLte analicen la ventaja de SLt 
utilización. 

Seg(U1 Riesco ( 1982), el 50'/. de los productores conoce las bondades 
del fertilizante, pero CO<T'O se ven en el Cuadro 17, los ganaderos no 
usan' este inSLIIllO. Sin embargo, hacen uso de herbicidas ocasionalmente, 
lo mismo qLte de sales minerales. Es de notar el relativo alto uso de 
antiparasitarios. 

Cuadro 17. Uso de inSLI/llOS 
representativa de F\.tcallpa. 

InSLI/llOS 

Fertilizantes 
Herbicidas 
Antiparasitarios internos 
Suplementación mineral 

Fuente: Riesco et al. ( 1982) • 

Métodos de establecimiento predaninantes 

en LU1a finca 

Porcentaje 
ganaderos 

o 
17.2 
67.2 
42.9 

La siembra del pasto OCLtrre generalmente luego de LU1o o más 
cultivos precursores. Son pocos los casos en que la siembra del pasto 
ocurre lLtego de la tLllllba del bosqLte; la técnica de Ltsar asociaciones 
mejoradas de gramíneas y legLllllinosas llega al ganadero pero en forma mLty 
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pequeña aunque, CO'ID se vio en el D..tadro 10, en la región de Pucallpa se 
inicia la utilización de pasturas asociadas gramínea-legL~inosa. El uso 
de leg~inosas forrajeras mejoradas debe tener impacto imp:Jrtante sobre 
la prodLtctividad y estabilidad de las pasturas; sin embargo, no hay 
dispcnibilidad SLtficiente de semilla de las legL~inosas ya seleccionadas 
como promisorias. 

Investigación en pasturas 

Por muchos aí'íos, la investigación en pasturas se ha limitado a 
introducir especies de pastos traídos de otras zonas con condiciones de 
clima y SLLelo diferentes a las predominantes en nuestra amazonía. Los 
trabajos pioneros realizados en la Estación E>:perimental de Tinge María 
qLte data de aproximadamente 40 años, estuvieron abocados a probar 
especies en SLLelos aluviales de mediana a alta fertilidad. Las 
selecciones fLteron recomendadas a los ganaderos. I'Uchas veces, éstas se 
establecieron bien, pero en muy p:JCO tiemp:J se degradaron disminuyendo 
SLL prodLtctividad, siendo invadidas por malezas. 

Por otro lado, el IVITA en Pucallpa viene trabajando desde hace 20 
aí'íos en pasturas y ganadería para desarrollar tecnologías de pastLtras, 
manejo y mejoramiento animal, lo mismo que salLtd veterinaria para 
sistemas de prodLtciOn de came· y lect-e sobre SLtelos pobres y ácidos 
(Ul tisoles). 

También la Estación Experimental El Porvenir en Tarap:Jto tiene más 
de 20 aí'íos trabajando en investigación en pastLtras y ganadería para las 
condiciones favorables de SLtelos ( Inceptisoles de origen calcáreo) del 
Valle del 1-Uallaga. Además de lo mencionado, existen otros centt-os 
experimentales que ofrecen experiencia de menor tiemp:J. 

Se puede decir qLte existen tecnologías probadas de pasturas, manejo 
y mejoramiento animal, lo mismo que de salLtd veterinaria preventiva qLte 
pueden ser puestas en manos de los productores. 

Se debe decir también que el mayor problema de la ganadería en este 
ecosistema aún no ha sido resuelto. Este es el problema de degradación 
y alto costo de mantenimiento de pasturas. 

A partir de 1978, con el apoyo del CIAT, tanto INIPA, IV ITA y otras 
instituciones iniciaron la investigación en secLtencia para evalLtar 
nuevas opciones de germoplasma siguiendo los lineamientos de la RIEPT. 
Este nLteVO esfuerzo incluye evaluaciones agronómicas en varios lLtgares, 
lo mismo que evaluaciones con animales para determinar la persistencia y 
productividad de la pastLtra. 

En octubre de 1985, por primera vez, se reunió a un grLtp:J de 
profesionales de diferentes instituciones que trabajan en pasturas en la 
amazonía perLtana. En esa reunión se formO la REPAP (Red de· Evaluación 
de Pasturas para la Amazonia Peruana), donde se elaborO, discutió y 
aprobó el documento de trabajo base de la red y se formularon proyectos 
de investigación en secuencia, así como ensayos de ap:Jyo, de acuerdo con 
la problemática de cada región o localidad. 
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En la actualidad la ~ cuenta c:on resultados altamente 
promisorios y viene ejecutando Lna investigación seria en varias 
localidades (Figura 5). Algunos de estos resultados están en 
c:ondic:.iones de· ser transferidos a los productores; c:on este fin, ya se 
han liberado algunas especies C:O'IlO la gramínea ~rop gu1 gayanus c:v. 
"San Martín"; Stylosanthes guianensis c:v. "F'uc:allpa" y Brachiaria 
dec..unbens liberado hac:e rruc:hos años en fonna infonnal C:O'IlO "BraqLtiaria". 

Teniendo en cuenta las limitadas opciones de pasturas y tecnologías 
disponibles para la amazonía peruana y continental, a finales de 1985 se 
inició en F\.tc:allpa un esfuerzo masivo de selección de ·germoplasma, c:on 
el objetivo de desarrollar opciones de pasturas y tecnología para 
recuperar áreas degradadas del trópico h.:lll'edo c:on pastLtras de alta 
prodLtc:tividad y estabilidad c:on. LISO mínimo de inSLunos. Este proyecto se 
ejecuta mediante un convenio entre INIF'A, IVITA y CIAT; a la fecha se 
están evaluando más de 470 ac:c:esiones de leguminosas de los géneros 
Ca'ltrcsema spp., Desuo:::dium spp., PUeraria spp., Stylosanthes spp. y 
Zcrnia spp.; así mismo, más de :570 ac:c:esiones de Brachiaria spp. y 
Panicum maxillun. 

DLtrante 1986, se inició Ln esfuerzo importante de fll..tl tiplic:ac:ión de 
.semilla básica y experimental para iniciar actividades de investigación 
en 1987, en desan-ollo de técnicas de recuperación de áreas degradadas y 
validación de nueva tecnología a nivel de productores. 

Evaluación agn:nómi.c:a de ger moplasma 

En la actualidad la FS''AF' ha ejec:Lttado 17 ensayos regionales tipo 
B, distribuidos en diferentes lugares de la selva peruana. La 
información obtenida es ;ruy importante ya que se han evaluado más de 20 
legLuninosas y más de seis gramíneas. Además, se han establecido dos 
ensayos regionales tipo A (ERA) instalados en F\.tc:allpa y Tarapoto, 
respectivamente, c:on más de 100 ac:c:esiones c:ada una. 

Para los lugares de menor precipitación C:O'IlO son F\.tcallpa, 
Tarapoto y F\.terto Mal donado se identi fic:aron C:O'IlO pra-nisorias las 
gramíneas: A. gayanus cv. San Martín, B. decumbens (brac:hiaria) CIAT 
606, 8. dic:tyu,eura CIAT 6133, B. I"Lunidic:ola CIAT 679. Entre las 
legutiünosas: C. macrcc:arp.un CIAT 5065, C. P't s:=B"'S CIAT 4?8, D. 
cvalifolium CIAT 350, P. phaseoloides CIAT 9900, S. guianensis c:v. 
F'uc:allpa, z. latifolia CIAT 728. 

Las gramíneas c:omo Paspalum plic:atulum, Axcnopus c:ompressus, 
Panic:um maxillun y legLunincr:>é\s cO'IlO Aesc:hy¡ IQ1EI te histrix, Calo~ium 
IIIJC.U'IOides, Stylosanthes c:apitata · y otras, han reSLtl tado poc:o 
promisorias mostrando no ser adaptadas a nLtestras c:ondic:iones de c:lima y 
SLtelo. 

Estos reSLtl tados son similares bajo las diferentes c:ondic:iones de 
Sin embargo, debe mencionarse qLte en 
menor perí c:do sec:o c:a10 I quitos , 

F'ic:his-Palc:azt:t, Moyo bamba, etc:. , se 
a las legLuninosas, habiendo mejor 

c:lima y SLtelo de nLtestra amazonía. 
zonas de mayor precipitación y 
Yurimaguas, Tinge María, Toc:ac:he, 
presentan di ferenc:ias en c:Ltanto 
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cc:mportamiento del DesJa::a:Uum cvalifolium 350, Des:xxlium t-eterophyllum 
349, y un cc:mportamiento variado para la mayoría de los centrosemas, en 
algLU10S casos por problemas al eStablecimiento y en otros, por ataque de 
cc:medores de hojas en el período de producción. No obstante, en 
YLirimaguas, Tarapoto y Fttcallpa el cc:mportamiento de los centrosemas es 
excelente. 

En algunas zonas de selva (SLtelos aluviales ·de Tarapoto), se cuenta 
con SLtelos ligeramente ácidos o neutros y con fertilidad SLiperior que no 
se usa en agricul tL1ra principalmente por problemas de pendientes; siendo 
necesario contar con opciones de germoplasma par-a estas condiciones, se 
han instalado en El Porvenir ERA "modificados" inclLiyendo germoplasma 
proveniente del CIAT y de CSIRO de 1=L1stralia; no teniéndose aLU1 
reSLil tados por estar en LU1a etapa inicial. 

Por otro lado, se ha instalado 
modificado en Pucallpa para evaluar 
germoplasma bajo sc:mbra con miras a 
para sistemas agro-silvo pastoriles. 

Ensayos bajo pastcreo 

LU1 ensayo regional tipo B (ERB) 
el conportamiento agronómico de 

seleccionar opciones de pasturas 

Con los primeros Y"eSLil tados de LU1 ERB instalado y 
YL1rimaguas en 1979, se iniciaron en 1981 evaluaciones bajo 

evaluado 
pastoreo 

en 
de 

las especies prc:misorias, evaluando ca11patibilidad en mezclas, 
persistencia, producción de forraje y productividad de la pastL1ra en 
términos de ganancia de peso animal • 

Se tienen reSLil tados muy halagadores con asociaciones que van para 
el se>:to año consecutivo de evaluación, con datos de rendimientos y 
persistencia mLIY alentadores, la mayoría de las as=iaciones · producen 
más de 'k.X) g/A/día con cargas mayores de 3 animales/ha, llegando a 
cargas hasta de 5 toretes/ha como en el caso de B. h.unidicola con D. 
C17ali folium (Cuadro 18). 

Cuadro 19 .. Producción anisal y porcentaje de leguninosas en seis asociaciones bajo pastor<o je un 
Ultisol en Yurioaguas (1980-1985). 

Evaluación Prooed io Ganancia anioal Contenido 
Pasturas carga/anioaJ legut~inasa 

Años an/ha ig/ha g/an/día 7. 

p. oaxioua + P. phaseoloides 3 4.4 475 296 77 
A. gayanus + S. guianensis 5 4.4 661 412 49 
c. pubescens ClAT 438 4 4.4 690 430 lOO 
8. decuobens + D. ovali foliuo 5 4.4 571 356 26 
B. hu~idicola +D. ovalifoliu• 3 5.5 897 447 31) 

A. gayanus + C. oacrocarpuo 3.3 933 m 13 

Fuente: Dextre y Ayarza (19851 Annual Re port. NCSU, Yuriaaguas, Perú. 

488 



Moyobamba 

e Centro de selección mayor 

• Ensayo Regional A 

A Ensayo Regional B 

0 Ensayo Regional C * Ensayo Regional O 

P Salud vegetal 

R! Rizobiologla 

,s, Producción de Semillas 

Figura 5. La REPAP en Per(í. 
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En el IVITA, F\.tcallpa, se han instalado asociaciones bajo pastoreo 
tanto en ensayos regionales C (ERC) c0110 en ensayos regionales D (ERO) 
con resultados preliminares interesantes. Estos trabajos han sido 
instalados dLtrante 1983 teniendo en el mi51110 IVITA ensayos de 
gramíneas con bancos de leguminosas. Entre las asociaciones bajo 
evaluación se tiene: A. gayanus cv. San Martín/S. guianensis cv. 
F\.tcallpa; A. gayanus/P. phasecloides; B. dect.u~D:ns!P. phaseoloides; B. 
decumbensiD. ovali foli.um; B. I"UUni.diccla/P. phasecloides. 

En Tarapoto se instaló en 1983 un ensayo bajo pastoreo de A. 
gayanus cv. San Martín/C. P" HIS CIAT 4.::<3 en ccxnparación con LU'"la 
pastura de B. decumbens + N. Los resultados de este ensayo mostraron 
que la prodLtctividad de leche de la asociación fLté similar a la de la 
gramínea + N. Además, la mezcla ha persistido por más de cuatro años 
con Ltna carga animal de 2.6 A/ha •. 

Aparte de estos ensayos que se consideran 
diferentes, se está continuando con este 
habiéndose instalado ensayos bajo pastoreo en: 

l'bycbamba - ERO con las siguientes asociaciones: 

pioneros en tres zmas 
tipo de evaluaciones, 

A. gayanus cv. San Martín/Z. latifolia CIAT 728 
A. gayanus cv. San Martín/C. prbesi:Sls CIAT 4::08 
B. tuni.dicola CIAT 679/D. ovalifolium CIAT 350 
B. decunbens CIAT 606/D. ovali folium CIAT 350 
B. dict:yl:neura CIAT 6133/Centrosema. p •t SCH1S CIAT 4::08 

PUerto Benrúdez - (Pichis--f''alcazú) ERO 

B. dict:yl:neura 6133/D. ovali folium 3!::0 
A. gayanus cv. ·San Martín/Z. latifolia 728 

Tarapoto - EF.C 

A. gayanus cv. San Martín/S. guianensis cv. F\.tcallpa 
A. gayanus cv. San Martín/S. guianensis CIAT 1:::6 
A. gayanus cv. San Martín/C. p•t CHIS CIAT 4::08 
B. dictycneura CIAT 6133/D. ovali folium CIAT 350 
B. trizantha 3132/S. guianensis CIAT 1:::'6 

Ensayos de apoyo 

Además de los ensayos regionales convencionales tipo A, B, C y D, 
se están evalLtando trabajos de apoyo que se condLtcen en forma de red 
Ltbicados en lugares estratégicos con la finalidad de evaluar problemas 
fitosanitarios, producción de semillas, recLtperación de pastLn"as 
degradadas, etc. (Cuadro 19). 
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Cuadro 19. Ensayos de a¡x:¡yo dentro de la FiEP~. 

Ensayo 

Resistencia varietal del 
brachiaria al salivazo 

Resistencia varietal de 
S. guianensis a antracnosis 

Resistencia varietal de D. 
cvali folium al nemátodo del nudo 

Recuperación de pasturas 
degradadas 

Fenología y rendimiento de 
semillas 

Lugar 

Tara¡x:¡to, Yurimaguas, Moyobamba, 
Tinge María, F\.terto Maldonado, 
F\.terto Bernúdez 

. Tara¡x:¡to, Yurimaguas, F\.terto 
BerrrL!dez 

Tar a¡x:¡to , Yur imaguas, F\.terto 
Berroctdez 

Yurimaguas, Tara¡x:¡to, l"byobamba, 
F\.tcall pa, F\.terto 8ert!Údez, 
Iscozacín, Tinge María 

F\.tcallpa, Tara¡x:¡to, l"byobamba, 
Tirigo María, YLtrimaguas, F\.terto 
.Penn.:tdez 

Pri.cridades de investigación y desarrollo futuro 

Dados los buenos resultados del proceso de investigación en mat-cha 
dentro de la FiEP~, se continuarán las acciones de investigación en 
forma secuencial evaluando nuevas opciones de germoplasma resultan tes 
cono promisorias en F\.tcallpa, centro de selección mayor para el trópico 
tümedo. A:lemás, se enfatizarán acciones para movilizar la tecnología 
~~Ejorada disponible a nivel de productor. Es así qLte en julio de 1986 
se reunió por segunda vez la ~. con el fin de evaluar los avances 
realizados a la fecha, los problemas que se han presentado y 
fLndamentalflEnte, para priorizar las acciones a tomar a corto y mediano 
plazo. En base a estas prioridades se formaron grupos de trabajo para 
discLttir y elaborar proyectos de investigación y fOflEnto sobre los 
cuales trabajará la FG'~. 

Las prioridades de FiEPW a la fecha son: 

Prioridad 1: l"bvilizar la tecnología ya disponible y difLndirla 
con los productores. Al mi SITO tiem¡x:¡, fortalecer la capacitación de 
investigadores y fLncionarios de los organiSITOS de premoción y fomento 
pecuario en la amazonía peruana. 

Pn::Jducc:ión e investigación de sanillas 

En este cam¡x:¡ se ·ha iniciado con fuerza la instalación de 
semilleros de lll.ll tiplicación de especies forrajeras promisorias qLte han 
sido liberadas. El gran problema que actualflEnte tenemos es la falta de 
semillas para transferencia de tecnología, por lo que pensamos que con 
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este impulso 
corto plazo 
privada para 

inicial, si bien es cierto, no vamos a cubrir la demanda a 
se espera abrir las pL!ertas e incentivar a la empresa 
Ltna aLttoabastecimiento dentro de pocos afies. 

Además·de multiplicación y producción comercial, se va a continuar 
y a reforzar la investigación aplicada dirigida al desarrollo de 
técnicas de bajo costo para la prodL~ción y.manejo de semillas. 

F«uperación de pasturas degradadas 

Este es un tema de SLuna importancia y al cual debemos brindar todo 
el esfLterzo necesario; se han instalado ensayos en los lugares de acción 
de la 1'\EF?:P. Esperamos contar en corto plazo con un experto del CIAT 
para qLte colabore y refuerce este tipo de trabajo qLte es de vital 
importancia ya qLte más del 90Y. de las pastLtras de la amazonía se 
encLtentran en proceso de degradación. En este trabajo de recuperación 
de pasturas y de áreas degradadas, las legLuninosas deben cLunplir Ltn rol 
importante cono rec:Ltperadoras y protectoras del SLtelo, así cono fLtente 
de proteína para los animales. Especies cono Pler-aria phaseoloides, 
Desmcdium avali folium, StylosanttE!s guianensis y algLtnOS c:entrosemas 
asociados a ciertas gramíneas serán usadas en esta actividad. 

Programa de extensión y faJEnto 

Si bien es cierto que la investigación debe estar orientada a 
solucionar los problemas del ganadero y mejorar SLt rentabilidad, 
considerando la estabilidad del ecosistema, nuestra necesidad es iniciar 
Ltn programa serio de extensión y fomento; c:t earos que con la producción 
de semillas se va a dar Ltn paso inicial, luego holy qLte trabajar en 
técnicas de establecimiento y manejo de pastLtras, así cono cosecha y 
maniPLtleo de semillas. 

Capacitación profesional 

Por Ltn dinamiS/10 constante en el cambio o renLtnc:ia del personal 
profesional de 1'\EF?:P, y con el objetivo de informar de la tecnología 
disponible a fLtncionarios de las instituciones de fomento y promoción 
pecuaria (a:F:DES, Banco Agrario Servicio de E:<tensión, Sociedad de 
ProdLtctores, etc:.), es de SLuna importancia dar énfasis a ese PLtnto, para 
lo CLtal se están programando cursos cortos de capacitación dictados en 
el país con el apoyo del CIAT y que se verá reforzado con la 
participación de dos profesionales pot- año, en el CLtrso que 
periódicamente dicta el CIAT en COlombia. 

Además, es necesario considerar la 
en M.Sc. y Ph.D., con el apoyo 
intemacionales. 

capacitación a nivel de posgrado 
y financiación de organismos 

Prioridad 2: Seguir generando nuevas opciones de germoplasma y 
pastLtras para recLtperar áreas degradadas con pasturas estables y de alta 
productividad. 
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Evaluación agl'171ómica de ger nq:¡lasma · (ERB) • 

Dentro de algunos meses más, en colaboración con CIAT, en FUcallpa 
se debe dispcner de algunas nLtevas al terna ti vas de gerrroplaS/lla 
pronisorio para la ama:o:oní.a. Estas especies y accesiones deberán ser 
evalLtadas mediante ensayos regionales B en los diferentes locales donde 
trabaja la F\EF'AC'. ContinLtar con la evaluación de nuevas opciones de 
gerrroplaS/lla deberá ser siempre parte importante. del proceso continLtC de 
desarrollo de tecnología de pastLtras para nuestra ama:o:onía. 

Dentro de la evaluación de gerrroplaS/lla estarros también incluyendo 
evalLtaciones para seleccionar nuevos materiales adaptados a condiciones 
de suelo diferentes a los suelos ácidos y pobres (Ul tisoles). 

Ensayes bitio pastcra:J 

Corro dijimos anteriormente, se cuenta con gerrroplaS/lla promisorio 
provenieñte de los ERB. Vamos a continuar con la evaluación de ensayos 
tipo ERe y ERO principalmente en FUcallpa, ya qLte este tipo de ensayos 
son los que en realidad nos permiten definir las bondades de cada 
especie y SLt grado de adaptabilidad y comportamiento al pastoreo. Se va 
a continLtar con las evalLtaciones en Tarapoto, YLtrimaguas, Pucallpa y 
Puerto Benn.:tde;: • 

Validación de campos de pnxicti::Jnis 

!Xtrante 1987 en Pucallpa, se planea ~n~c~ar acciones de validación 
· de la nueva tecnología· de pasturas en campos de productores, en 

cooperación entre INIPA, IVITA, y CIAT. Ya existen diagnósticos hech:Js 
por el· IVITA que se complementarán para iniciar el establecimiento de 
las nLtevas pasturas asociadas en "chacras" de prodLtctores de doble 
propósito. Se espera documentar el beneficio al prodLtctor y los 
defectos de la tecnología de pastLtras dispcnible a la fecha. 

RE!cursos h.unancs de investigación y des.3rrolla 

En el Cuadro 20 listamos al personal profesional por localidad de 
la F\EF'AC', indicando grados académicos, especialidad y años de 
experiencia. En el Cuadro se observa que un buen porcentaje de los 
profesionales se encLtentran en la zona de FUcallpa, debido a que siendo 
el centro de mayor selección de gerrroplasma, 1as actividades tienen que 
ser reforzadas. Analizando las prioridades de F\EF'AC', se ve LUla 
inclinación hacia los trabajos en fincas y de fomento, considerando que 
todos los esfuerzos qLte se realicen en investigación tienen cano 
objetivo final al productor; siendo necesario reforzar el equipo y 
reemplazar en el momento oportuno a las personas que se retiren de las 
actividades. 

Es necesario poner énfasis en la capacitación profesional, 
cumpliendo el CIAT LUl rol importante de apoyo, coo la asistencia de dos 
miembros de F\EF'AC' por año en los cLtrsos cortos qLte dictan 
periódicamente. Esto se verá reforzada con cursos muy cortos que se 
dictarán en el país con la mLty importante colaboración del CIAT. 
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Cuadro 20. Personal que labora en la aoazonia peruana en investigación y fomento de pasturas. 

Localidad NoQbre Tí tul o ~xferie¡cia . 
Institución s etu 12ae1ón 

anos 

Puc,lllpa 
!lUPA Rodolfo Schaus A. M.S. Pastos Olt 

Miguel Ara Góoez ".S. Suelos 10 
Jorge Vela Alvarado l. z. Producción Ani1al 03 
Edgar Díaz Zúñiga l. l. Suelos-Pastos 05 

IVITM Huqo Ordóñez M.S. Evaluación Geraoolasaa 12 
Luis Pineda ".S. Estab. ~anejo 14 
César Reyes l. A. Semillas 12 
Fulvio Hidalgo l. A. Seaillas 01 
"anuel De la Torre M.S. Sisteaas H 
Ual ter Gutiérrez M.S. Siste6as 04 

ClAT Gerhard Keller-Grein Ph.D. Geraoplasoa Oó 
Mariela van-Heurck !.l. Gerooplasaa 01 
Nilliaa Loker Ph.D. Antropólogo/Econooista 04 

Tarapotol"oyabaoba 
Ir/IPA SersAn Silva !.l. Semillas 08 

Rosa HernAndez !.A. Ensayos Regionales 07 
Roberto Díaz !.A. Geraoolasoa 03 

1ST Ricardo Pérez u. Sesillas os 

Yurioaguas-lquitos 
UH?~ Rafael Chuabioune !.A. Suelos (13 

Rubén "•sías !.A. Extensión 12 
Carlos Córdoba t;A, General (1.3 

George Navarro T. A. General 08 

Selva Central-Pichis Palcazú 
!tUPA Alejandro Alva M. V. Extensión 15 

Ro•án Ruiz I.Z. General 02 

IHIPAINCSU Keneth Reátegui M.S. General JO 

PEPP Luis Capuñay l. l. Ovinos-Pastos l)j 

Ronald Pérez !. z. General e~ 

UNA Eduardo Cuadros !.l. Docente !)ó 

Tingo "aria 
IIIIPA Heoilcie lbazeta !.A. General 04 

UNAS Eber CArdenas ".S. Docente 11 
Jorge Ríos J. l. Docente 03 

Puerto "aldonado 
!NIPA Rosa Diaz !.A. General 04 

Ronald Molero J.A. E• tensión 04 
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IE LAS Pf6TlMS EN R:f'I.JEUI:'A IXI'IINI~/ 

o 
Yckasta Seta de R:Js.d 

La producción 
agrcec:ológicos, los 
suelo-planta-animal, 
del honbre. 

animal aban:a 
cuales están 

las condiciones 

un gran complejo 
integrados por las 
soc::ioec::onómicas y la 

de sistemas 
interac::ciones 
intervención 

Para lograr qLte se prodLtzcá un crec:imiento en la prodLtcción y 
productividad animal, debe haber un conoc::imiento previo del orden e 
interac::ción de los factores prodLtctivos para lograr generar tecnologías 
qLte permitan dar solLtción a los rrúl tiples problemas qLte limitan SLt 
desarrollo. 

En este sentido se enfoc::an aspec::tos tales como: edafoc::limáticos, 
man:o soc::ioec::onómico y sistemas de prodLtcción predominantes, entre las 
características principales de la República Dominicana. 

Se trató de ordenar y detallar la informac::ión en la forma 
reqLterida, no obstante, algLtnos aspec::tos no son enfoc::ados en SLt 
totalidad debido a la aLtsencia de informac::iones pertinentes. 

Ubicación gecgráfica de las n¡gicrles de interés dentro del pais 

País, Estada, Provincias o Departamento 

La República Dominicana está Ltbicada en la pon:ión marítima 
tropical oc::cidental del hemisferio norte, en el centro del An:hipiélago 
Antillano, debajo del trópic::o de Cáncer, entre 17°36' y 19"'56' latitLtd 
norte y los 68"'19' y 72"'01' longi tLtd oeste del meridiano de Greenwich. 
Es Ltna isla compartida; la República Dominicana OC::L!pa las dos ten:eras 
partes y la República de Haití el resto en la parte oc::cidental. La 
parte qLte constitLtye la República Dominicana tiene Lll'la SLtperficie total 
de 48. 422 km"'. 

Limita al norte con el Oc::éano Atlántico, al este con el Canal de la 
M:na qLte le separa de F\.1erto Rico, al sLtr con el Mar Caribe o de las 
Antillas y al oeste con la ReP,:1blica de Haití por una frontera qLte mide 
Lll'lOS ::!SS km. 

* Ingeniero Agrónomo, [eentro Nacional de Investigaciones 
.ka:NI.P), Santo Domingo, ReP,:1blica Dominicana0 

-..J 

F'ec::Ltarias 
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La irregularidad del territorio dominicano le da un perínetro IILIY 
desarrollado (1963 km), comp..testo de costas (1575 km) y la frontera ccn 
Hai t.i (~ km). 

&..!s distancias máximas sen 3<10 km de F\.l!"'ta de A;¡ua a Las Lajas 
(E-{)) y 265 km de Cabo !sabela a Cabo Beata (1\1-S). 

División territcrial del ·pais 

Ccnsta de 'Z9 provincias y lll"' distrito nac:icnal que es la capital de 
la República, ccncentrados en tres regicnes y siete Sltbregicnes (Cuadro 
1). 

Las provincias a 
·capitales de provincias 
10.000 habitantes. 

Cuadro 1. 
Dominicana. 

Región 

Regicnes, 

&..tbregión 

Sll vez se dividen en ciudades, 
y cualesquier otra población que 

que sen 
pase de 

subregicnes y · provincias de la 

Provincias 

Cibao Cibao Central Espaillat, Santiago, Puerto Plata, 
Salcedo, La Vega, l"bnseí'íol Nouel 

Cibao Cibao Oriental 

Cibao Cibao Oc:cidental 

&.!roes te Enriquillo 

Samaná, María Trinidad Sánchez, 
Duarte y Sánchez Ramí rez 

Valverde Mao, l"bnte Cristi, Santiago 
Rodríguez y Dadabón 

Barahc:na, Independencia, Bahoruco 
y Pedernales 

las 
los 

Suroeste Del Valle San Juan de Magltana, Azua y Estrelleta 

&.!reste Valdesia 

&.!reste Yuma 

Peravia, San Cristóbal, Monte Plata 
y el Distrito Nacional 

Hato Mayor, Seybo, Altagracia, 
La Romana y San Pedro de Macorís. 

Fuente: VI Censo Nacional, 1981- Cl\E. 

Villas, son las cabeceras de ITLII"'l.Cl.pl.os y distritos ITLII"'icipales que 
no hayan alcanzado la categoría de ciltdad y cualesquiera otras 
poblaciones con 1.000 habitantes o más, pero nenes de 10.000 y aldeas 
que son las demás poblaciones no comprendidas en las categorías 
anteriores. 
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Según información del VI Censo Nacia1al de Población y Vivienda 
(1981), el país cuenta Cal 41 ciudades, 269 villas y 432 aldeas·, en las 
cuales se ca1centra el 61. 7"1. de la población total, el resto correspcr~de 
a población dispersa. 

Las regia1es más importantes desde el p..1nto de vista ganadero y de 
acuerdo ca1 la regia1alizaciOn del sector agropecuario Sal: las 
regia1ales norte, noroeste, norcentral y nordeste que incluyen el Cibao 
Central, Oriental y Occidental. La región Central y la del Este que 
incluyen toda la región · 9Jreste, y finalménte las regia1ales sur y 

·sureste Cal fLertes limitacia1es por la escasa precipitación pluvial. 

El país tiene tres grandes vías que com..1nican la capital de la 
Re1:ilblica ca1 las diferentes regia1es. La región del Cibao es enlazada 
por la carretera D..tarte, la 9Jroeste por la carretera ~crez y la 
9Jreste por las carreteras Ramón Matías Mella, de éstas salen las 
carreteras secundarias, terciarias y caminos vecinales. 

La República Daninicana, segLin el Censo Nacia1al de Población y 
Vivienda de 1981, tiene una población total de 5'647.977 habitantes, de 
los cuales 2'832.454 Sal hombres y 2'825.52> rrujeres, correspcr~diendo 

2'935.860 a la za1a urbana y 2'712.117 a la rural, representando el 52.0 
y 48'1. respectivamente (Cuadro 2). La tasa del crecimiento poblacia1al 
fLe establecida en 2.9"1. para la década de 1970 a 1980. 

Cuadro 2. Distribución de la población por grandes regiones geográficas en 1950-1980 y creciaiento 
relativo entre 1960-1980. 

Región 1950 I 1960 1970 1980 

Distrito Nacional 239.464 11.2 466.830 15.3 817.345 20.4 1,550.739 27.65 
Cibao 1,200.573 51.5 1,483.280 48.7 1 '799. 415 44.9 2,242.665 ~8.10 

Sur 559.853 26.3 800.180 26.3 1,008.410 25.2 1,333.936 23.90 
Este 236.002 11.0 296.780 9. 7 380.935 9.5 520.637 10.45 

TOTAL 2,135.875 100.0 3,047.070 100.0 4,006.405 100.0 5,647.977 100.0 

Fuente: ONE, III, IV, V y VI Censos Nacionales de Población. Secretaria Técnica de la Presidencia. 
Oficina Nacional de Estadísticas. 

lDs suelos de la Rep:ablica Daninic:ana 

Los suelos de la República Dominicana se han desarrollado de 
materiales aluviales y de roc:as residuales, son relativamente jOvenes y 
varían de arenosos a rruy arcillosos y de rruy ácidos a rruy alcalinos (p-1 
4.0-8.0). Los SLtelos desarrollados de materiales aluviales Sal fértiles, 
mientras que aquellos desarrollados de roc:as residuales son infértiles; 
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con nuy bajo contenido de ·fósforo y 
cultivan pastos en el país presentan 
sus propiedades físicas y químicas de 
una misma región (Cuadros 3 y 4). 

nitrógeno. Los suelos donde 
una gran variabilidad en cuanto 
una región a otra y aun dentro 

se 
a 

de 

Cuadro 3. Distribución de los órdenes de· suelos en las diferentes 
regiones geomórficas. 

Región geomórfica 

Valle del Cibao-Oc:cidental 

Valle del Cibao-Central 
Valle del Cibao-Oriental 

LlanLtra del Atlántico 
Valle Intramontanosos ~/ 
Llanura del Caribe 

Llanura de Azua 
Valle de San Juan 
Hoya de Enriquillo 
Península SLtr Barahona 
Cordillera Central. 
Cordillera Septentrional ></ 
Cordillera Oriental 
Sierra de Neyba y Bahoruco ~/ 
Sierra de Yamasá 
Los Hai tises-5amaná 
·Llanura de Miches 

Ordenes dcrninantes u 

Entisol, Aridisol, Mollisol 
( lnceptisol ) 

Vertisol, Mollisol; En ti sol 
Vertisol, Millisol, Histosol 

(Alfisol) 
lnceptisol, Entisol (Mollisol) 
Mollisol· · (Entisol) 
Entisol, lnceptisol, Ultisol, 

Vertisol (Oxisol, Alfisol) 
Aridisol (Entisol, Mollisol) 
Mollisol, Inceptisol (Vertisol) 
Aridisol, Entisol 
Entisol, lnceptisol (Aridisol) 
lnceptisol (Ultisol, Alfisol) 
lnceptisol (Mollisol) 
lnceptisol, Ultisol (Oxisol) 
Inceptisol. (En ti sol ) 
Inceptisol, Ultisol (Oxisol) 
lnceptisol (En ti sol) 
Entisol (lnceptisol) 

Se indican primero los órdenes más conunes; entre paréntesis se 
señalan los órdenes qLte ocLtrren aunqLte no están señalados en el 
mapa. 
Sólo inclLtye a Jarabacoa, Constanza y Rancho Arriba. 
InclLtye Prancntario de Cabrera. 
InclLtye Sierra de Martín García. 

En la década del éiJ se iniciaron en el país los trabajos sobre el 
inventario de rec:Ltrsos natLtrales renovables para obtener información qLte 
sirviera de base para la planificación agropecuaria y el mejoramiento de 
las prácticas de manejo de los principales cLtl ti vos. La información fLte 
generada en 1967 por la CEA, lLtego con un Proyecto de FAO en 1975 y más 
recientemente la Secretaría de Estado de AgricLtl tura ha realizado varios 
inventarios semi-detallados, Lttilizando el Programa del Sistema de 
Inventario y EvalLtación de los RecLtrsos Agrícolas. 
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Cuadro 4. Características quíaicas y físicas de cada orden de suelos, área cubierta y uso principal. 

Area Cubierta 
Orden Suborden Textura Profundidad Reacción Uso principal 

ha X 

llollisol Ustolls Franca nedio Alcalina 93.490 2.00 Agrícola - Pecuario 
Udolls Franea Profundo Neutra 40.900 1.00 Agrícola - Hortícola 

Vertisol Usterts Fina Profundo Neutra 84.250 1.80 Agrícola 
Uderts Fina Profundo Neutra 107.480 2.20 Agrícola - Pecuario 

Histosol Heaists Profundo Acida 22.300 0.50 Foresta - Agrícola 

Aridosol Orthids Gruesa Soaero Alcalina 497.400 10.40 Foresta - Agrícola 
Argids Franca nedio Alcalina 63.300 1.30 Pecuario 

Ultisol Udul ts Fina Profundo Acida 93.800 2.00 Foresta 
Aquil ts Fina Profundo Acida 184.300 3.80 Agrjcola - Pecuario -

En ti sol Orthents Gruesa Soaero Alcalina 199.900 4.00 Pecuario 
Fluvents Franca "edio Neutra 288.060 6.00 Agrícola - Pecuario 

lnceptisol Ustropepts nedia Soaero Neutra 1,224.400 25.50 Foresta - Pecuario 
Eutropepts nedia "edio Neutra 653.500 13.60 Foresta - Café 
Dystropepts Fina nedio Acida 1,187.600 24.70 Foresta 

TOTAL 4,800.000 100.00 

Fuente: SEA/SlEDRA (1980}. Uso potencial de la Tierra. Recurso Suelo. 

Caractertstic:as f!sicas y quimicas de cada croat y variabilidad de los 
princ:ipales paránetrcs del suelo 

La Secretaría de Estado de Agricultura inició un programa ccn la 
l.hiversidad de Michigan para realizar cll"l mapa del país sobre la 

. situación actual de los recctrsos naturales dando especial interés al 
suelo. La Lhiversidad de Michigan a través de su Programa de Inventario 
y Evaluación de los Recctrsos Naturales (CRIES) y usando COfTO base el 
estcu::lio de la CEA y las imágenes del satélite l.PNDSAT, procedió a 
separar áreas ccn características similares y el prOducto final es 
representación especial de las l.hidades de Recursos de Planificación 
(l..W), dicha información pctede cttilizarse para la planificación general 
agropecuaria y la proyección de estudios de suelos más detallados qcte se 
ejecutan actualmente (Cuadro 5). 
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Cuadro 5, Coaentario sobre las principales unidades de recursos de producción (URPI, datos de SIEDRA, 1977. 

No. de Factores X de Potencial 
URP Comentarios Potencial agrícola limitan tes URP Coaentarios Agrícola Factores lisitante! 

1 Suaaaente pro- ftoderadaaente alto bO% arcillosos, 19 Azócar (lluvia) pero ftoderadaaente Hóaedos, pendiente! 
ductivo pendientes de aás adecuados para alto y bajo llanos. 

201, llanos pastos 

2 Bosques Ninguno . Ninguno 20 Pastos, Azócar ( llu- ftoderado a. alto Pendientes, arcilla 
vial, subsistencia 

3 Pastos Bajo, de subsis- ·Ninguno 21 Producción intensiva, Moderadamente Drenaje 
tencia arroz de valle y alto a alto 

azacar 

4 Generalaente Moderadamente alto Arcillosos, 22 los 1ejores para Moderado a ao- Acidos, pendientes 
productivos: inundaciones pastos, algo de deradaaente hQaedos, llanos 
arroz, cocos, azúcar alto y bajo 

5 No productivos Muy bajo Rocas, pendien- 23 Poco potencial ftuy bajo Rocas 
tes, llanos 

b Buenos para Moderadasente alto Arcillas, pendien- 24 NingQn potencial Muy bajo Rocas 
el algodón tes, llanos 

7 Caña, pastos Moderado a aodera- HQaedos, ácidos, 25 Tienen la·aayoria de Bajo a aodera- Resecos, gruesos, 
daaente alto pendientes los cultivos irriga- daaente alto pendientes 

dos con irrigación 

8 Caña, arraz, ftoderadaaente alto HQaedos, algunos 26 Vegetales Moderadamente Drenaje 
cocos, cacao a alto o inadecua- arenosos alto a alto 

dos 

9 Sin valor Muy bajo Ninguno 27 Algo de agricultura Bajo a ou·¡ oajo Pendientes, llanos 
de aala calidad 

10 Potencial Inadecuados Húaedos, ácidos 28 Salinos, necesitan Modera do a o o- Resecas, salino'; 
liaitado irrigación der adaoen te 

alto 

11 Caña de azQcar Moderado Pendientes, 29 Poco valor Bajo Pendientes, secos 
ahora, pero oe- llanos 
jores para pas-
tos 

Continúa ......... . 
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Cuadro 5. Continuación. 

No. de Factores X de Potencial 
URP Co•entarios Potencial agrícola liaitantes URP Coaentarios Agrícola Factores li•itantes 

12 Azucar, pastos, "oderadaaente alto Arcilla, llanos, 30 "a los Bajo Pendientes, secos 
los pobres cul- pendientes 
tivan en las 
pendientes eapi-
nadas 

13 . Adecuados para Bajo Pendientes, 31 ""Y variables, nece- "oderadaaente Pendientes, secos, 
cultivos peren- llanos sitan irrigación bajo llanos 
nes 

14 Los aejores ""Y bajo Pendientes, 32 Buenos para peren- "oderadaaente Pendientes, secos, 
para cuencas lían os nes, plantas anua- bajo llanos. 

les sin irrigación 

15 Inundaciones noderadaaente Inundaciones 33 Falta de lluvia a "oderado a oo- Arcilla, pendientes, 
·alto a alto trav~s del año, va- deradaoente secos. 

ría por temporadas alto 

lb Inundaciones "oderadaaente alto Huaedos, salinos J4 Agricultura inten- noderado a •o- Arcilla, pendientes 
periódicas a aoderado si va deradaaente alto 

17 Los 1~s produc- Alto Arcilla 35 Lluvia variable "oderado Secos, pendientes 
tivos de la Re-
publica Dooini-
cana 

18 Uso presente "oderado a alto Húaedos, pendien- lb Naturaloente, poco Bajo a aodera- Secos, pendientes 
óptiao tes, llanos productivos do con irriga-

gación 

37 Suaaaente aixtos "oderadaaente Húoedo, pendientes, 
alto y bajo llanos. 

Fuente: Secretaría de Estado de Agricultura [1985). 

Fisicgrafía de la región de interés 

lhidades fisicgráficas geiiet ales o asoc:iadas al relielle geológim y 
otn:ls elementos 

Los rasgos fisiográficos más relevantes lo presentan las 
cordilleras, las áreas consideradas montañosas alcanzan más del ~/. del 
territorio nacional. 

507 



Se cuenta Ca-l· un gran número de 
Debido a su extenso y bien repartido 
dominicanos tienen cursos sinuosos y 111.1y 

ríos . y numerosas corrientes. 
sistema montañoso, ·los ríos 

largos. 

El país está dividido diagonalmente de 9..ireste a 1\breste por la 
Cordillera Central, en la que se encuentran los picos más al tos de las 
?ntillas. Esta cordillera está considerada como el eje montañoso· del 
archipiélago. Hac:ia su parte _media, la cordillera se divide en dos 
ramales, uno sigue la dirección hac:ia el 1\brceste y otra que toma la 
del 9..iroeste. El lugar de esa división se caracteriza por presentar 
la cordillera su mayor amplitud y altura, considerándose·esa parte como 
el mac:izo central de todo el sistema orográfico antillano. 

Las alturas principales de esta cordillera son: Loma del Mac:o 
(2.:287 msnm), Mente Gallo (2.::'(l() msnm), La Pelona (3.168 nísnm), con 
(3.175 msnm) el Pico ~AJarte. Este Pico es el más alto de las montañas 
de todo el sistema orográfico de las ?ntillas, 

Al pie de la Cordillera Central, 
largo, se extiende el Valle de la Vega 
Septentrional, que corre junto a la 
9..ireste al 1\breste. 

en su parte 1\brte y a todo lo 
Real , limitado por la Cordillera 
costa norte, en direc:ción del 

El Valle de la Vega Real, donde está enclavado el mayor n(urero de 
ciudades, villas y poblados, es la región más fértil del país. Está 
cubierto por una capa de ·hLIIWs qLte en algunos sitios alc:anza varios 
metros de espesor. 9..i vegetación . extraordinariamente . exuberante, 
alimentada por infinidad de ríos y arroyos, así como su situación que le 
permite rec:ibir las brisas marinas del Este, mantiene en toda su 
extensión Lna temperatura agradable. 

La Cordillera Septentrional, qLte limita por el 1\brte el Valle de la 
Vega Real, nace en la Costa Atlántica y va bordeándola en direc:ción 
1\broeste paralela a la Cordillera Central, hasta terminar en la bahía de 
Manzanillo (Mcnt:ec:risti) en la misma orilla del O::éano. Los picos más 
altos de esta Cordillera son: Pilón de Azúcar (5LXl msnm); en la 
PenínSLila de Samaná, CUita EsPLtela (985 msnm) al norte de San Francisc:o 
de Macorís (!).~arte), Diego de O::ampo (1.220 msnm) al norte de Santiago,; 
La D..unbre (670 msnm) y M..trazo (1.035 msnm) en las cercanías de Altamira 
(Puerto Plata) y otros de menor altura entre los cuales el más 
sobresaliente es El Morro por su destacada posición frente a la ciudad 
de Mente Cristi, en la misma ribera del O::éano. 

En la parte 9..ir, está la Sierra de Ba.hontc:o, cLtyos 
principales alcanzan alturas entre los 1.:30Cl y 1.450 msnm. 

picos 

En general, las cordilleras presentan la direc:ción. SLtreste como 
oc:urre en la Sierra de O::oa, separada del gran espinazo del Cibao por el 
Valle del río de Las Cuevas, pero algunas prolongaciones del troncón 
principal, tienen Lna orientación divergente como SLtcede con las lomas 
de El 1\l:urero y con 111.1chas de las que forman el intrincado laberinto de 
valles y colinas que se extiende por el Noroeste de la provincia San 
Cristóbal. Esta evidente irregularidad morfológica de la Cordillera 
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Central debe ser atriruída no sólo a la extensa variedad de sus rocas 
ígneas, metamórficas y sedimentarias, sino también a la caprichosa 
dirección de las líneas de ruptura, la cual origina notables discordias 
entre algunos de los ejes de las sierras que forman· el gran macizo 
orográfico. 

La República Daninicana cuenta con una gran cantidad de grandes 
corrientes y la extensión recorrida por éstas (D..tadro 6). El macizo de 
la Cordillera Central, es la fuente de las cuatro principales corrientes 
de agua que tiene la república. En las vertientes del Norte y S..tr del 
mencionado macizo nacen dos grandes ríos; YaqLte del Norte el más 
importante del país, qLte desciende de la cordillera, cruza el Valle de 
la Vega Real y desagua en la bahía de Manzanillo, después de recorrer 
una extensión de. 399 km y recoger en su curso las aguas de los ríos 
Jimenoa, JagLia, Bao, ~ina, Mao, Gurabo y Guayubin, que son sus 
principales afluentes. El la vertiente SJr del Vaque del SJr, recorre 
el Valle de San Juan y desagua en el Mar Caribe en la bahía de Neyba, 
tiene como al fLtentes principales los ríos Mijo, Río del Medio, Las 
Cuevas y San Juan, además de otros de menor importancia. 

Cuadro ó. Recursos hídricos de superficie por :ona hid~ogrolfica. 

Zona Are a Lluvia Corriente/año Actualoente irrigada 

(ha) (mm/año) ( oi 1 es/oi llenes) (ha) 

Sierra de Bahoruco 281.4 750-2000 320 
Azua, Bani, San Cristóbal 446.0 750-2250 1.516 23.0 
Cuenca Río Oaoa 270.6 1400-2250 1.586 
San Pedro de Macoris y La Rouana 462.9 1000-2250 2.444 2.0 
Higuey 220.7 1000-1750 609 
Miches y Sabana de la Mar 226.5 2000-2700 1.284 
Zona Costera Oriental 426.6 1000-2300 3.870 1.6 
Cuenca Río Yuna 563.0 1170-2250 2.375 30.0 
Cuenca Río Vaque del Norte 705.3 500-2000 2.•l17 41.0 
Cuenca Río DaiabOn 85.8 750- 200 370 2.0 
Cuenca Río Vaque del Sur m.5 700-1500 1.181 JI. O 
Cuenca Río Altibonito 265.3 1200-2000 1.190 9.0 
Cuenca Lago Enriquillo 304.8 600-1200 312 14.0 

4,793.4 19.074 153.6 

Fuente: OEA¡ Reconoci•iento y Evaluación de los Recursos Naturales de la República Doainicana. 
Vol. 1, 1966, 1975. BlRE: Estudio sobre el Sector Agrícola. 

En la vertiente nordeste de los Montes Banilejos nace el caudaloso 
YLII1a que corre hacia el Este., desagua en la bahía de Samaná es Lll1 río 
impetLtoso y de gran volumen de agua, navegable en gran parte igual qLte 
los dos anteriores, recoge en SLl curso las agLtas del caudaloso río Catn:t 
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y de fll.lc:hísimos otros afluentes, se ·desborda c:on frecLtenc:ia. En la 
vertiente Oeste, nace el. Artibonito, que en dirección occidental cruza 
el territorio doninic:ano y se interna en Haití , es voluminoso y de largt:J 
curso. Otros ríos de gran tanJaj';o, recorrido y· voli.IIÍlen son: en la costa 
sur el Ozama, en cuyas orillas está. la ciudad c:apftal; el Higuano, el 
Chavón y el Scx:o, Haina y Nizao; en la costa norte y noeste, Bajahónic:o, 
Yásic:a, Joba, Río San Juan, Sajón, Soba y Nagua. 

Al pie de la Sierra de Bahoruc:o en la Provincia de Barahona está el 
extenso Lago Enriquillo que abarca una superficie de 5(X) km2 de aguas 
fll.lY azules, pero extremadamente salada, el nivel de sus aguas es de 55 
m, más bajo que el nivel del mar, en su ·centro hay una isla que tiene 
más de 10 km de largo, cerca del lago está la laguna del Limón y al sur 
de ambas la laguna de Tn.Uín de gran tanJaí'¡o; la línea fronteriza entre 
Haití y la República Dominicana pasa por la orilla oriental del Lago del 
Fondo; abL~ndan sal tos de gran magnitud, c:omo El J imenoa c:on caudal y 
fuerza para producir energía eléctrica, se encuentra cerca de la ciudad 
de Constanza en el Río Jimenoa, otros son: Sonador, Yásic:a, Salto de 
Constanza y La Tona. 

Clima 

Precipi taci6n arual, distribución 11E!'151.1al y caract.erí stic:a de las 
estacicnes ~ puedán existir (seca, lluviosas. ncrt:es. etc. ) 

El régimen de llLtvias de la República Dominicana es el más c:onplejo 
de las Antillas, a c:onsec:uenc:ia entre otras causas, del accidentado 
relieve de su territorio. La precipitación oscila entre ~'3 y 2.055 mm 
c:on intervalos de 400 mm, dependiendo de las c:Ltatro grandes regiones, 
c:lasi fic:ada de acuerdo c:on la precipi tac:ión: montañosa, c:entt-al, 
oriental y occidental. 

l. 

El origen de las lluvias obedece a tres causas principales: 

A fenómenos meteorológicos de desplazamientos c:omo 
frentes·, vaguadas, etc:. 

c:ic:lbnes, 

2. Al fenómeno de estancamiento que producen las montañas, al flujo 
incidente en el lado del barlovento; 

3. Al considerable calentamiento y ascenso del aire relativamente 
h:ltl'edo sobre· áreas llanas y ba.ias. Normalmente se observan en el 
año dos regímenes de lluvia, uno en las áreas ubicadas al norte de 
la cordillera septentrional qLte presenta Lln período lluvioso en el 
invierno (Diciembre, Enero y Febrero) y Llna época relativamente 
seca en el verano (Jc~nio, Julio y Agosto). 

En el CLtadro 7 se presentan los datos pluviométricos pronedio desde 
1931 a la fecha. 

Lh régimen de lluvias se observa en las regiones ubicadas al sur de 
la cordillera septentrional c:on diferentes temporadas lluviosas por 
ejemplo, en los Valles de AzLta, San Juan y Neyba, así c:omo los terrenos 
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bajos de la subregión noroeste y en el extremo oriental del pais; las 
grandes lluvias ocurren en el Otoño (Septiembre, Oc:tubre y l'lbviembre). 

En la ·porción oriental del Valle del Cibao en la Península de 
Samaná y en las áreas circundantes, la Sierra de Yamasá en el llano 
costero ubicado entre Baní y San Pedro de Macorí s y en la Sierra de 
Bahon.tco el periodo más lluvioso se presenta en el verano (Junio, JLtlio 
y Agosto). En la ladera norte de la cordillera Central las grandes 
lluvias ocurren en la primavera (Marzo, Abril y Mayo). En todas las 
áreas ubicadas al sur de la cordillera septentrional el período menos 
lluvioso se presenta en el invierno (Diciembre, Enero y Febrero). 
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Los inicios de las lluvias y por ende, las épocas de· siembra son 
cíclicos para cada región año tras año y las variaciones que se 
experimentan se deben ·a los fenómenos climatológicos antes citados. 

Existe una marcada diferencia entre ·los inicios de las épocas 
lluviosas en las regiones agrícolas y aún dentro de una misma región y 
entre una localidad y otra relativamente cerca. 

Tei4Ef atura pt UIEdio nECiia, RWcima nECiia y mínima IIEdia por mes 

La República Dominicana está ubicada en el área denominada zona 
tórrida. La temperatura del aire presenta valores anuales. medios que 
fluctúan entre menos de 18"C en las áreas montañosas y más de 28"' en las 
áreas bajas (Cuadro 8). 

Cuadro a. Temperatura prooedio, aedia anual y Densual. segan provincias con estaciones en el periodo 193!-1980 
(Proaedio de 50 años), 

Provincias 

1. Santo Doaingo 
2. Azua 
3. Barahona 
4. Dajabón 
5. Duarte 
6. El Seybo 
7. Espaillat 
B. Independencia 
9. La Altagracia 

10. La Estrelleta 
11. La Rooana 
12. La Vega 
13. "a. Trinidad S~nchez 
14. "ontecristi 
15. Pedernales 
lb. Peravia 
17. Puerto Plata 
1a. Sa•an~ 

19. San Cristóbal 
20. San Juan 
21. San Pedro "acoris 
22. S~chez Raoirez 
23. Santiago 
24. Santiago Rodríguez 
25. Valverde "•o 

Teaperatura promedio (grado Celsius) 

Anual Enero Feb. "ar. Abr. "ayo Jun. Jul. Agto. Sept. Oct. Nov. Dic. 

25.8 
27.2 
23.9 
24.7 
25.6 
26\0 
25.6 
27.4 
26.4 
23.5 
26.3 
26.0 
25.7 
26.4 
27.9 
25.3 
25.4 
26.8 
26.0 
24.9 
26.0 
25.4 
25.0 
25.0 
27.4 

24.0 24.1 24.7 
25.3 25.5 25.7 
22.1 22.1 22.9 
22.8 23.3 24.0 
23.2 23.5 24.5 
24.1 . 26.5 25.0 
23.3 23.5 24.4 
25.6 26.0 26.8 
24.3 24.4 25.2 
21.7 22.4 22.7 
24.3 24.6 25.2 
20.8 21.1 19.5 
24.1 23.3 25.0 
23.9 24.2 25.1 
25.7 25.7 26.0 
23.6 23.6 23.6 
23.1 23.3 23.6 
24.1 24.4 25.0 
24.4 24.7 25.5 
22.4 23.3 24.6 
24.2 24.3 25.0 
23.0 23.7 24.4 
22.5 23.0 24.1 
22.9 23.5 24.2 
24.4 25.0 26.1 

25.4 26.1 26.7 27.0 
27.0 27.4 27.8 28.5 
23.6 24.3 24.6 25.6 
24.5 25.5 25.6 25.7 
25.6 26.2 26.9 27.0 
25.6 26.5. 27.1 27.3 
25.0 26.1 27.1 27.2 
27.3 27.6 28.4 29.1 
26.1 26.8 27.7 27.8 
23.3 24.1 24.4 24.5 
25.9 26.8 27.5 27.8 
22.6 23.4 24.3 24.4 
25.5 26.0 26.6 26.8 
25.9 27.0 28.1 28.4 
27.2 28.1 29.1 29.9 
25.3 25.6 26.1 25.7 
24.8 25.9 26.8 27.0 
25.8 26.9 27.7 28.0 
26.2 26.7 27.2 27.4 
25.6 25.9 26.0 26.3 
25.8 26.4 27.1 27.3 
25.2 23.3 26.7 26.7 
25.1 25.7 26.0 26.7 
25.3 25.9 26.3 23.7 
27.1 27.9 28.6 29.0 

27.1 
28.7 
25.7 
25.9 
27.2 
27.5 
27.3 
29.2 
28.0 
24.4 
27.9 
24.7 
26.7 
28.5 
30.3 
26.8 
27.2 
28.0 
27.4 
2b.S 
27.4 
26.9 
27.6 
26.6 
29.3 

26.9 
28.2 
25.(1 
25.4 
27.1 
27.2 
27.2 
28.6 
27.8 
24.3 
27.5 
25.0 
26.8 
28.3 
29.8 
26.3 
27.1 
27.9 
27.2 
26.1 
27.2 
26.9 
26.9 
26.1 
28.9 

26.6 25.8 24.3 
27.6 26.9 25.6 
24.4 23.8. 22.7 
25.6 24.6 23.3 
26.8 25.3 24.1 
26.5 25.6 24.7 
26.8 25.2 23.7 
27.8 27.0 25.9 
27.2 26.2 25.0 
24.1 22.9 21.8 
27.1 26.2 25.0 
24.1 22.5 21.4 
20.7 25.8 25.0 
27.5 26.0 24.5 
28.9 27.6 26.3 
25.7 25.0 24.0 
26.5 25.1 23.8 
27.4 25.9 24.9 
26.4 26.0 24.6 
25.2 24.V 22.7 
26.7 25.3 24.7 
26.4 25.1 23.5 
26.0 24.5 21.6 
25.2 23.8 2.).1 
28.2 2b.~· 

Fuente: Censo Nacional Agropecuario, 1981. ONE - SEA - Departamento de "eteorología. 

512 



En relación a ocurrencias de temperaturas 
menos de O"'C en áreas altas, hasta más de 
resguardadas de los vientos alisios. 

extremas, éstas van desde 
.Q(.')oC en áreas bajas y 

La oscilación o amplitud anual. de la temperatura (diferencia entre 
el mes más fresco y el más calLlroso) es pequeña de alrededor de 1 grado 
celsius en algunas áreas costeras y de aproximadamente 5 grados en áreas 
ccmprendidas entre las Cordilleras Central y Septentrional (Cuadros 8 y 
9) , Por otra parte, la amplitud diurna (di ferehcia de temperatura entre 
la máxima y la mínima del día) fluctúa entre 8 y 15 grados celsius en· 
áreas costeras y zonas mont.aFíosas respectivamente. Agosto es el mes más 
calLlroso, mientras que Enero es el más fresco. 

Cuadro 9. TemiJeratura promedio é\nLlal, pluviometría anLlcÜ de 
las diferentes regiones del país (promedio de ::!~._) afies). 

Región 

Este 
Noroeste 
Norte 
Nordeste 
Sur 
Suroeste 
Central 

Temperatura 
X anual 

"'C 

26.4 
26.5 
24.7 
25.8 

24.3 
25.3 

Fuente: Oepto. de Agrología y Climatología, SEA. 

otros elenEntos dominantes del clima 

Entre los más importantes se tienen: 

Pluviometría· 
anual 

mm 

1.320.1) 
898.7 

1.924.3 
1.485.8 

949.9 
1.4(.)2.0 

1. La gran incidencia de radiaciones solares dL1rante el año, con la 
particLllaridad de que en dos épocas los rayos solares se reciben en 
nuestro territorio completamente verticales. 

2. El flLUO permanente de la ·circulación de los vientos alisios ccn el 
arrastre de humedad desde el Atlántico. 

3. Las altas y constantes temperatL1ras de los mares que bañan sus 
costas. 

4. La considerable distancia de nuestro territorio de las masas 
ccntinentales, recibiendo en consecuencia la influencia marina. 

5. La extensión de la isla y SLI variado relieve topográfico. 
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Radiación: La República Dominicana pr-esenta un régitren de 
radiación, cuyo balance medio según Baur-Philipps es de 258 
calorías/c~/día aproximadatrente, y ~~ brillo solar anual promedio de 
más del 50"1. de insolación. · 

•. 

Viento: El territorio nacicnal· está ubicado en la faja latitudinal 
del h=misferio Norte en dende prevalece la circulación de los vientos 
alisios del Noroeste; sistema de viento q~te se caracteriza por la 
constancia de su fl~¡jo durante todo el año. 

Evaporación y l"unEdad atmcsférica: Las altas temperaturas de los 
mares y del aire producen una intensa evaporación que se incorpora a la 
atmósfera en forma de vapor de agua. Siempre existe en la atmósfera un 
grado ccnsiderable de humedad y at.~ en los meses más secos se han 
registrado valores promedios superiores al 70"/.. 

N•tnsidad: Los cielos daninicanos 
~~a nubosidad promedio que correspcnde 
4/8 de cielo cubierto) (Cuadro 10). 

tonados en ccnjunto, presentan 
al seminublado (~~ poco más de 

Cuadro 10. Valores medios anuales de alg~~os elementos climatológicos 
correspcndien~ a varias localidades de la República Dominicana. 

Localidad 

Santo Domingo 
Aeropuerto 
Cabo Engaño 
Sabana de la Mar 
Puerto Plata 
Santiago 
Barahcna 

Presión 
atnosférica 

(nm) 

761.5 
761.5 
762.2 
761.9 
761.6 
760.9 
759.8 

Fuente: Feliz Deñó, A.V. (1964). 

Velocidad 
viento 
(km/m) 

10.7 
14.6 
12.2 
8.5 
8.6 

10.6 
9.1 

Vegetación o asctiaciales vegetales dcminantes 

Vegetación original 

1-Limedad N..tbosidad 
relativa 

(%) (octavos) 

83.7 4.5 
82.3 4.8 
82.6 4.7 
84.3 5.0 
82.6 4.0 
72.0 4.9 
77.4 3.8 

La vegetación en la República Dominicana puede ser interpretada 
fácilmente ~tsando el sistema de zcnas de vida de Holdt-idge, 
clasificación bioclimática muy simple q~1e utiliza dos parámetros 
climáticos independientes: la precipitación anual promedio y la 
biotemperatura (Cuadro 11). 
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Cuadro 11. Areas de las zonas de vida de Holdridge en República Dominicana (OEA, 19b7), 

Total del país 
Zonas de vida Unidad/k12 X ka• X 

1. "onte espinoso subtropical 1,001 ( 2.08) 

2. Bosque seco subtropical 9,9b2 !20.72) 
a. De no transición 9,812 (20.42) 
b. De transición a c~lido hú1edo 150 ( 0.30) 

3. Bosque húmedo subtropical 22,794 (47.42) 
a. De no transición 22,139 (4b.08) 
b. De transición a c~lido seco 500 ( !.04) 
c. De· transición a cálido hú1edo 155 ( 0.32) 

4. Bosque auy húaedo subtropical· t.,S34 (14.22) 

a. De no transición b,aoa ( 14.17) 
b. De transición a c~lido húaedo 20 ( 0.05) 

5. Bosque pluvial subtropical 5b . ( 0.12) 

¡,, Bosque húaedo aontano bajo 3,480 ( 7 .20) 
a. De no transición 3,214 ( b.b5). 
b. De transición a fresco seco 22 ( 0.05) 
c. De no transición a fresco húaedo 243 ( 0.50) 

7' Bosque auy húaedo 1ontano bajo 3,577 ( 7.44) 
a. De no transición 3,557 ( 7 .40) 
b. De transición a fresca hOaedo 20 ( 0.04) 

B. Bosque pluvial sontano bajo 3b ( 0.08) 

9. Bosque auy húaedo oontano 303 ( O.b2J 

Fuente: Feliz Deñó A. (19b5), Asociaciones Clia~ticas en República Dooinicana según •étodo de 
L.R. Holdridge. 

Vegetación predaninante 

Formación IID'ltano l::sjo (fmb) 

Ubicada exclusivamente, en las zcnas más altas de la Cor-diller-a 
Centr-al, clasificada como bosque 1-úmedo (EH, fmb), éste 
extensa zcna del pr-incipal sistema mcntañoso (ár-eas altas por
los. 1.200 msnm); Hay valles de •rucha impor-tancia agr-ícola y 

cubr-e LU1a 
encima de 

for-estal, 
los CLll ti vos pr-incipales son hor-talizas y la papa. Esta zona es 

se le ha 
dedican 

apr-opiada par-a las pastur-as per-manentes y en algunos países 
clasificado como pr-odL1ctor-a de leche. Los suelos más pobr-es se 
a la sil vicul tur-é\. 
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Formación subtropical (fst) 

Se han determinado dos asoc:iac:iones: 1) 
fst), y 2) bosque t-úmedo (B-1, fst). ~baS 
terrenos al tos de algunas zonas montañosas del 

bosque ITLIY t-úmedo (BtrH, 
revelan su presencia en 
país. 

En esta formación a pesar de que las pasturas no son · ITLIY 
recomendadas, los terrenos más ondulados se pueden dedicar a ellas, 
aunque deben ser abonados, ya que las fuertes lluvias lo empobrecen. 

El bosque . t-úmedo (B-1, fst) se 
medianamente al tos de 1óS- principales 
ocupan pequé'ías franjas de terreno. 

halla· presente en los terrenos 
sistemas orográficos del país y 

En la· Cordillera Central y en las Sierras de Bahoruc:o y Neyba* los 
terrenos que se encuentran debajo de los que cubren el bosque túnedo 
(B-1, fst), que en realidad son pequé'ías fajas de terreno, son 
considerados c:c:mo de transición a la sabana o bosque seco de la 
formación subtropical donde se desarrolla una. agricultura de secano. 

Fonnación tn:lpical ( tt) 

Tres asoc:iac:iones bien definidas fLteron determinadas en esta 
formación vegetal, ellas son: 1) bosque h:tmedo (B-1, ft), 2) bosque seco 
(BS, ft), y 3) bosqLte rruy seco (QnS, ft), ocupando en conjunto la mayor 
parte del territorio nacional y las principales zonas bajo cLtl ti vos. 

El bosqLte t-úmedo (B-1, ft) ocupa toda la región Noreste del país, 
así c:c:mo los terrenos que tienen cc:mo límites la sierra de Yamasá y 
laderas orientales de la Cordillera Central y por otra parte las 
ciudades de Bonao y San Cristóbal. 

La faja qLte bordea los límites de esta graduación vegetal ha sido 
clasificada cc:mo de transición al bosque húmedo, formación tropical. 
?'LU1que el bosqLte h:tmedo (B-1, ft) no comprende áreas mLty bLtenas para 
pasturas se le utiliza apreciablemente para ganadería, ya qLte casi 
siempre los pastos permanecen verdes durante todo el año, no obstante 
son pobres en proteína. El clima en esta zona es excelente para el 
cultivo del arroz, coincidiendo en sus cualidades con las mejores 
regiones productoras del mismo. 

E'speties dani.nantes de i.mpcrtancia ec:cnómica 

Solo tocaremos lo referente a los pastos y forrajes, en este 
sentido los más comunes son: Digitaria dec:umbens, Pania.m maxim..un, 
Cy11odc11 nlemfuensis, Oyncda1 dactyl¡¡n, Bradú.aria sp., l'&linis 
minutiflcra, f'a1niset:un sp., Hyparrn;nia sp.; entre las legLIIllinosas: 

* La silvicultura y las pasturas prosperan bien, aLU1que los 
beneficios sean· menores que los obtenidos con cultivos hortícolas 
(tomate, pimientos, ajo, cebolla y c:on maní, tabaco, piña, etc:.). 
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PUeraria phaseoloides, L.eucaena leuccx:eptsla. Entre las 
nativas más cc:m.tnes están: Desncdium sp., Cal•ij",.<rlium sp., 
sp., Clitcria ternat.ea, Stylcsanthes hamata •. 

Tanaño1 Distrit:u:iOn de fincas 5eglln tamaño 

leguminosas 
Oi!ntrosema 

El país posee alrededor de 2.7 millones' de ha con capacidad de uso 
agrícola, de las cuales 1.2 millones están dedicados a pastos natUrales 

·y cultivados (44.447.) (D..tadro 12). 

Cuadro 12. Explotaciones agropecuarias en la Re¡:11blica Doninicana, 
según censo nacional de 1981, 

Tamaño de la N.:unero de ~tmero de Superficie ~tmero total 
explotación explotaciones explotacicnes total de pastos de animales 

(ha) agropecuarias pecuarias ._,. ' (ha) vacunos 

Total del país 385.0Y:> 99.fR6 ( 100X) 1,189.742 1,809.8)6 

Al 0.5 61.670 15.302 (15.47.) 461 48.090 
8) o.=r- 5 252.995 41.458 ( 41. 57.) 39.955 184.5..:.v 
C) 5- 10 32.543 15.718 (15.8'1.) 63.291 102.208 
0) 11)- 50 30.815 19.377 (19.57.) 3(.')6. 559 328.1:08 
El 5o- 101 4.081 4.354 ( 4.47.) 156.537 221.567 
F) 101- 201 1.825 2.651 ( 2. 71.) 148.018 143. ·"..:.::S 
G) 201- ~ 786 542 ( 0.57.) 134.670 155.695 
!'!> ::'(.)3-1 CX.Xl 184 124 ( 0.17.) 72.952 191.568 

/ I) 1CX."X) 161 70 ( 0.17.) 267.299 4...""4.665 

~/ ' En paréntesis, la cantidad relativa. 

Coro se observa en el Cuadro anterior, el 92.2'1. de todas las fincas 
pecuarias poseen menos de 50 ha. Estas poseen el :06.67. de la población 
vacuna total, seg(tn el Censo Agropecuario de 1981 (Q.1adro 13). 

Tenencia de la tierra 

L.ha clasificación general del sistema de tenencia de la tierra, se 
presenta en el C.1adro 14. En este cuadro se p1.1ede observar que la 
tierra bajo régimen institLicional constituye un 28.47. del total, donde 
se inclLiyen los asentamientos campesinos, fincas estatales,· tierrás del 
estado, tierras bajo cultivo con caña de azúcar estatal y privada y 
tierras baldías. La proporción de tierras en fincas privadas es de 
71.61.. L.ha descripción más detallada del régimen de tenencia se 
presenta en el C.1adro 15. 
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OJadro 13. Características de las fincas ccn ganado vacuno en la 
República lkminicana. Censo Agropecuario de 1981. 

Estratos por Tam.al'\o Proporción Proporción Carga 
tam.al';o de promedio de la de la finca de pastos animal 

explotación finc:a en pastos cultivados 
ha ha l. l. an/ha 

Total del pais 7.0 44.7 50.0 1.5 
< 0.5 0.2 3.7 41.8 LO 

0.5- 5 1.3 12.8 41.5 4.6 
5- 10 7.1 27.5 41.4 1.6 

1()- 50 20.7 48.2 46.0 1.1 
5o- 101 66.6 57.9 50.2 1.4 

101- 201 137.6 59.3 ~.o LO 
201- 503 294.6 ~.5 65.1 1.2 
503-1000 659.4 60.5 60.0 2.6 

> 1000 3740.4 44.7 43.4 1.4 

OJadro 14. Tenencia de la tierra por insti tucicnes. 

Insti tucicnes Area (ha) Porcentaje 

Fincas estatales 
Tierras del Estado ocupadas 
Tierras del Estado no ocupadas 
Tierras azucareras del Estado 
Tierras azucareras privadas 
Asentamientos de reforma agraria 
Tierras baldías 
Fincas privadas 

33.677 
126.562 
127 .~·.9.;;. 
113.L7.S 
68.566 

305.462 
1.049 

1,960.254 

2,736.236 

Fuente: VII Censo Nacicnal Agropecuario, 1981 - CI\E. 

Uso de la tierra 

1.2 
4.6 
4.7 
4.1 
2.5 

11.2 
0.1 

71.6 

100.0 

En el D..!adro 16 se presenta la distribución de la tierra del país 
por concepto general de uso. 

De la superficie total estimada en 4.8 millcnes de ha, el 52"1. es de 
LISO agropecuario y el resto está Ccnformado por mentes, bosqLies, 
urbanizacicnes y tierras en otros usos o baldías. 
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D.ladro 15. Formas de tenencia, número de explotaciCJ"'es y sus 
superficies y porcentajes para la ReP.:tblica Dcminicana (1971). 

Formas de tenencia 

.Propias 
Con varias formas combinadas 
Ocupadas sin título Estado 
Ocupadas sin título de particulares 
Mixtas.aparcería/arriendo 
Aparcería 
Parcelas de reforma agraria 
·Arrendadas 
Otras formas simples de tenencia 

i'b. de 
explotación 

135.771 
44.360 
:::o. 7T7 
16.548 

1.541 
11.552 
9.464 
4.009 
1.147 

255.169 

53.2 
17.4 
12.0 
6.5 
0.6 
4.5 
3.7 
1.6 
0.5 

Superficie 
ha 

' 1·,926.340 
400.880 
2:a.761 

49.874 
10.799 
38.063 
47.885 
34.384 

7.'Z'?6 

100 2, 7.24.201 

70.7 
14.7 
7.7 
1.8 
0.4 
1.4 
1.7 
1.3 
0.3 

100 

Fuente: 5" !l\E, VII O:nso NaciCJ"'al Agropecuario, 1'771, y República 
Dominicana en Cifras. Vol. 1, 8eg1-llida Edición. 

D.ladro 16. Uso de la tierra en Re¡::ública Dominicana. 

Descripción MillCJ"'es de ha '7. 

Superficie de labranza: 1.3 
1.1 Bajo cultivo 1.0 
1.2 En barbee t-e 0.2 
1.3 En descanso 0.1 27.0 

Superficie bajo pastos: 1.2 
2.1 D.lltivado 0.6 
2.2 i'b Cl-ll ti vado 0.6 25.0 

3. l"b"lte, bosqLtes y otras tierras 0.2 0.2 4.2 

Subtotal 2.7 56.2 

4. Pastos extensivos, forestales y otros 2.1 4.3.8 

TOT~ 4.8 100.0 

Fuente: VII Censo Nacic:r1al Agropecuario, 1981. Oficina NaciCJ"'al de 
Estadística. Cifras preliminares. 
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De la tierra en uso agropecuario aproximadamente el 50"1. está 
dec;licada a pastos y de las tierras ba.io cultivos agrícolas, alrededor 
del 50"1. se dedican a cultivos de exportación (Cuadros 17 y 18). 

Cuadro 17. Hdaero de explotaciones pecuarias y superficie total bajo pastos, segdn taaaño de las 
explotaciones. 

Tataño de las Explotaciones pecuarias Superficie total bajo pastos 
explotaciones 

ha Núaero X Total I Cultivado I No cul U vado I 

Total del pais 99.596 100.0 1,189.743 100.0 595.721 594.022 

( 

0.5 -
5.0 -

10 
50 

101 
201 1 

503 -
> 

Fuente: 

0.5 15.302 15.4 461 193 41.8 268 
5.0 41.458 41.5 39.955 16. 581 41.5 23.374 

10 15.718 15.8 63.291 26.227 41.4 37.064 
50 19.377 19.5 3o6.m . 141.006 46.0 165.553 

101 4.354 4.4 m.m 78.526 50.2 78.011 
201 2.651 2.7 148.018 85.852 58.0 62.166 
503 542 ·o.s 134.670 87.601 65.0 47.069 

1000 124 0.1 72.952 43.787 60.0 29.166 
1000 70 0.1 267.299 115.948 43.4 151.351 

VIl Censo Nacional Agropecuario 1981. Oficina llacional de Estadísticas. STP - ONE. 

Cuadre 18. Estn.tctura del uso de la tierra (1984). 

Cultivos 

Alimentos 
De e>:portaciOn 
Montes y bosques 
Pastos 
En descanso 

lOT~ 

Superficie en 
miles de ha 

314 
553 
215 

1.3B3 
200 

2.665 

Fuente: VII Censo Nacional Agropecuario, 1981. 

11.8 
:zo.8 
8.1 

51.8 
7.5 

100.0 

Oficina Nacional de Estadísticas. ONE, R.D. 
en cifras. 
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En el CUadro 19 se presenta la desagregac:ión del área cultivada por 
tipo de cultivo durante el período 1982-1984. 

Cuadro 19. Producción Area cosechada y productividad y costos de algunos cultivos. 

Cultivos 

Arroz 
AH 
Ajo 
Batata 
Cebolla 
Habichuela negra 
Habichuela roja 
"ani 
"ai z 
"aae 
Papa 
Sorgo 
Tabacal 
Toaate ensalada 
Toaate industrial 
Yuca 

TOTAL 

Producción 
(000 quintales) 

1982-1984 

b,b42.4. 
100.0 
119.9 
7b5.4 
324.9 
177.b 
822.7 
523.6 

1,17l.b 
145.3 
312.5 
718.b 
45b.8 
195.7 

2¡246.0 
2,045.5 

16,768.5 

Area cosechada 
(ha) 

1982-1984 

110.2 
1.0 
LO 
5.0 
1.7 
6.9 

52.1 
48.7 
35.5 
1.1 
1.3 

12.4 
24.9 
0.9 
5.6 

lb.7 

m.o 

Producción individual 
(Qqslha) 
1982-1984 

b0.27 
100.00 
.119. 90 
m.oa 
191.12 
25.74. 
15.80 
10.75 
33.0 

132.09 
240.38 
57.95 
18.34 

217' 44 
401.07 
122.48 

51.60 

Costos (USSl 
(ha) 
1984 

720.67 
81b.20 
BBb.OO 
227.90 

1,293.20 
lb4.30 
180.20 
206.70 
212.00 
426.00 
917.00 
259.70 
b20.10 

3,132.30 
b83.70 
259.70 

1 Fuente: Secretaria de Estado de Agricultura. Resultados 1983-1984, Santo Dooingc, D.N. 
Góaez,_ J.". y R.D. Núñez. Estioación de los Recur.sos Financieros requeridos para 
satisfacer las-necesidades de agroqui1ica durante 1985. 
Asociación de Fabricantes e lopoitadores de Productos Guiaicos, Santo Dooingo, D.N. 

Maquinaria 

Distrit:u:ión de maqu.i.narias agricolas 

El servicio de mecanización es prestado a través de cuatro fuentes 
principales: InstitLtciones ·gubernatrentales (Secretaría de Estado de 
Agricul tura/FROSEl"A; Insti tute Agrario Doninicano y Ccnsejo Estatal del 
Azúcar) y grandes y medianas empresas agrícolas o agroind~tstriales 
privadas (Q.tadro 20). 

En el O.tadro 21 se presentan los precios de las maqLtinarias y 
equipos agrícolas en US$ y SLt variación desde 1978. Estos rruestran una 
variación similar hasta el año 1984; para el año 1985 se produce Ltn 

crecimiento brusco de los precios, a consecLtencia de cambios en la 
política monetaria ocurridos en el país a finales del año 1984. 
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Cuadro 20. Disposición de aaquinarias, equipos e iaplementos agropecuarios. 

Descripción 

- Cosechadoras 
- Barras· de aruga 
- Soaas 
- Rooe plou 
- Rastras 
- Barras porta herraoientas 

Subsoladores 
- Boabos para aarcar y aporcar_ 
- Seabradoras 
- Boobas aspersión 
- Tractores 
- Arados 
- Surcadores 
- Cultivadoras 

Barrenadores 
- Frangueadores 
- Zanjeador 
- Abonadoras 
- Chapeadoras 
- Mureadores 
- Rotoratores 
- Equipos transporte vehículos 

Equipo transporte sotores 
- Otros 

Consejo Estatal 
del Azolcar (CEA) 

41 
94 
56 
63 
93 
91 

122 
3 
4 

Sec.· Es t. Agric. 
SEA/PROSEM 

(al 31/12182) 

3 

18 
197 

323 
83 
24 
2 
6 

61 
02 
06 
03 
04 
05 
35 
17 
81 

lnst. Agrario Otros tipos de 
Doain. (IADI empresas 
(al 20/11/831 

9 

Si 

210 Si 
Si 
Si 

Fuentes: Secretaria de Est~do de Agricultura - PROSE"A, Estados Financieros y anexos. Ejercicio 
Econóaico 1982. 
Sección Maquinaria Agrícola. I.A.D. 1983. 

En el Cuadro 22 se presentan las tarifas por servicios de 
mecanización del ~ y del IAD. 

Precios de la tierra 

El precio de la tierra con fines ganaderos fluctúa bastante de una 
región a otra, debido al tipo de suelo, al tipo de explotación (leche o 
carne), con infraestructuras de la región, caminos, carreteras, etc. 

El precio de la tierra en fincas de ganadería es más alto en la 
Región Central, por la cercanía con la capital del país,. donde la 
mayoría de las explotaciones se dedican a la producción de leche. 
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Cuadro 22. 

Cuadro 21. Precio (us$) de la maquinaria agrícola en 
la República Dominicana. 

Mo Tractor Arado Rastra 

1978 11.967 1.0::0 3.767 
1979 11.967 1.100 3.967 
1980 12.6...~ 1.167 3.967 
1981 13.300 1.500 4.933 
1982 14.380 1.:::"-.61 3.1130 
1983 14.179 1.400 3.393 
1984 15.200 1.679 4.109 
1985 26.400 3.4. ... ~ S.CX.Xl 

Fuente: Precios maquinarias agrícolas: Santisteban, 
c. X A. Implementos y Maquinarias, .C. >~ A. 

Precios de alquiler de aaquinaria: tarifa por servicios de oecanización 
!ROS/tarea) y del lAD, 

PROSEnA 
labor 

del PROSEMA 

1 A D 

Hectárea Hectárea General hectáreas 
(0-3.7) uss (3.B-9.4)US$ US$ 

Corte con arado !0.60 11.92 10.60 
Corte. con rastra 9.27 10.60 9.27 
Cruce 5.30 b.b3 5.30 
Rastra 4.00 5.30 4.00 
Surqueo 5.30 6.63 5.30 
"u reo 5.30 6.63 5.30 
Sub-solado 13.23 13.23 
Sie~bra oecánica con tractor 7.93 . 7.93 5.30 
Siecbra oecAnica sin tractor 
(alquiler de la seabradora) 2.63 2.63 
Aporque 5.30 6.63 5.30 
Chapeo 4.00 5.30 2.63 
Abonaaa 5.30 6.63 
Desyerbo can rastra 5.30 b.b3 5.30 
Desyerbo con rotorator 7.93 9.27 10.60 
Fuoigación 6.63 6.63 4.00 
Hoyos con barreno (c/u) 0.27 0.27 0.27 
Fangueo. 39.73 42.40 39.73 
Cosecha de sorgo (qq.) 4.00 4.00 4.00 
nicro-nivelación 4.00 

Fuente: PROSEnA, SEA (1995). (Circular Interna IAD del 7 de Julio, 1991). 
NOTA: · En los trabajos cuyas superficies sean aaycres de 9 ha, se cobra la tarifa vigente en ia 

región correspondiente, en el sector privado. 
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Los precios que se presentan. a cc:ntinuación sen un promedio 
nacic:nal. 

Sabana nativa 
Cal pasto nativo 
Sin.pasto implantado 
ea-,· pasto mejorado 
Región Central 
Región Nordeste 
Región Este 
Región Norte 

Bajo Riego 

Baní - Región Central 
Cibao Central - Región Norte 

Precio de prcductos e insuncs 

llalcr ., RD/$/ha 

2.400.00 
4.800.00 
2.400.00 
8.000.00 

16.000.00 
6.400.0(.) 
4.800.00 
5.000.00 

13 .l"':>. 00 
14.000.00 

800.00 
1.600~00 

800.00 
2.667.00 
5.~.00 
2.133.33 
1.667.00 

4.333.33 
4.666.67 

Los precios de los inSLUnOS se han mantenido más o menos cc:nstantes 
durante los últimos años, a excepción de ligeras variacic:nes cx:urridas 
en algunos de éstos. Son variacic:nes que experimentan los insumes 
dLtrante el período 1984 a 1986 (Cuadro 23), están influenciadas por las 
fluctLtacic:nes en la prima del dólar. 

En el CLtadro 24 se presentan los precios de cultivos y ganado 
durante el período 1984-1986. 

Estacic:nalidad 

Las variacic:nes estacic:nales que se presentan en la producción 
nacic:nal de leche permite que los precios a nivel de finca sean 
superiores en la épcx:a de escasez de forrajes, en relación a la épcx:a de 
abL~dancia; esta situación afecta todas las fincas principalmente a las 
medianas. 

l. 

Las épcx:as de desequilibrio sen: 

La épcx:a de diciembre 
disminución del forraje 
se reduce la producción 

' 

a abril, se caracteriza 
dispc:nible y aprovechable. 
de leche entre L~ 30-4ClY.. 

por sequía y 
Es esta épcx:a 

2. La épcx:a de abril a junio de mayor producción de forraje y mayor 
aprovechamiento, es también la de mayor prodLtcción de leche. 

3. No se cuenta cc:n información 
precisar más las diferentes 
mes del año. 

de la producción menSLtal qLte permita 
tendencias de acuerdo cc:n la épcx:a o 
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4, En los meses de julio a noviembre, la producción se encuentra 
estabilizada en términós generales,· no se presentan problemas de 
fluctuación agudos en la prodLtcción ni en los precios a nivel de 
finca. 

Cuadro 23. Precios (USS) al.productor de insuoos (1984-1986). 

Detalle 

Fertilizantes 

- Super triple 
- Urea 
- "uriato de Potasio 
- Sulfato de Potasio 
-·Sulfato de Magnesio 

Fertilizantes coapuestos 

- 12-24-12 
- 15-15-15 

Hezcla aineral preparada 
en finca (Fostafo de Calcio, 
Sal cooún, Sulfato de Cobre, 
Sulfato de Cobalto) 

"ezcla linera! co•ercial 

Herbicidas 

- 2-4-D 
- Tordon 

Alaabre de púas 

Unidad 

Tonelada 
Tonelada 
Tonelada 
Tonelada 
Tonelada 

Tonelada 
Tonelada 

Tonelada 

Tonelada 

Galón 
Galón 

Metro 

Especi ficaci6n 

451 de P.o. 
46t de N 
bOl de K,O 
501 de K,O 
101 de "g 

1984 

236.36 
232.72 
185.45 
230.18 
909.09 

232.72 

9.27 
26.05 

1985 

"229. 51 
256.47 
190.38 
335.75 

1016.94 

183.84 
216.95 

.9.60 
26.78 

1986 

211.22 
!99.64 
!72.28 
350.18 
877.19 

196.00 
176.33 

286.67 

866.67 

Pricridades de las regicnes de interés dentn:J de la estrategia nacicnal 
de desarrollo del pais en términos de: 

Porcentaje del crédito total agropecuario asignado a la región, 
desagregado por actividades (cultivos y ganadería) (O.tadro 25), 

Investigaciones que se realizan y prioridades de las mismas para la 
solución de problemas espec:í ficos de la región (O.tadros 26 y 27). 
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Cuadro 24. Precios {USS) al productor en el periodo de 1984 a 1986. 

Detalle · Unidad Especificación 1984 1985 1986 

Cultivos 

·- Arroz Tonelada 14% humedad 189.09 
- Sorgo Tonelada 14% huaedad 130.00. 162.71 175.43 
- Haiz Tonelad~ 14% huaedad 130.00 175.43 189.47 
- Soya Tonelada 14% huaedad · 225.45 223.72 238.60 
- Caña de azúcar Tonelada 11% humedad 8.00 7.80 8.07 

Ganado 

- Novillo flaco en pie Kilogramo 250-350 kg 0.61 0.88 0.77 
- Novillo gordo en pie Kilograao 280-450 kg 0.58 0.85 0.78 
- Vaca para aatadero Kilograao 330-400 kg 0.47 0.83 0.75 
- leche Cuartillo 0.14 0.13 0.13 

la priaa del dólar usada es diferente para cada año, asi • para 1984 es de 1:2.75; para 1985 es de 
1:2.95 y para 1986 es de 1:2.85, 

Cu.adro 25. Préstamos aprobados (en RO$) al sector 
agropecuario clasificado por región y desagregado por 
actividades (Mayo 1966-1985). 

Sector Sector Total 
Regiones Ganadero Agrícola 

')(. ')(. ')(. 

Central 26.43 9.15 16.40 
Este 16.12 7.84 11.::::'4 
1\brte 15.73 16.25 16.00 
1\broeste 9.23 16.50 13.45 
1\brdeste 17.73 10.10 13.:::o 
1\brcentral 10.49 10.28 10.37 
Sur 2.64 7.67 5.56 
Suroeste 1.34 4.95 3.44 
Territorio nacional* 0.22 17.17 10.05 

TOT¡:t_ 100.00 llX>.OO 100.00 

* Incluye préstamos que no están destinados a una· región 
espec:í f ica. 

Fuente: Banco Central de la ReP.:tblica Dominicana: Fondo de 
Inversión para el Desarrollo Económico - FIDE (1986). 
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Cuadro 26. Investigaciones prioritarias en producción aniaal por región. 

lntroduc'ción Fertilidad y Manejo y Ganado Sanado Ganado 
Región y Evaluación nutrición de uso de doble de caprino Otros 

de especies plantas pasturas propósito leche ovino 

Norte X X X X X 

Noroeste 
Norcentral 
Nordeste X X X X X 
Central X X X X X X X 

Este X X X 

Sur 
Suroeste 

Cuadro 27. Investigaciones prioritarias en cultivos por región, 

Región Arroz Habichuela Tabaco Maíz Sorgo Frutales Cacao Café Otros! 

Norte X X X X X X X 
Noroeste X X X X 

Ncrcentral X X X X 
Nordeste X X X 
Central X X X X X X 
Este X X 
Sur X X 
Suroeste X X X 

1 Incluye: Hortalizas, frutos menores, ausáceas, etc. 

Aun cuando no se dispone de la infor-mación per-tinente, ha habido un 
incr-emento del per-sonal técnico par-a investigaciones agr-opecL~ar-ias 

dur-ante los últilros años, no sólo en tér-minos cuantitativos sino 
cualitativos. 

Caro 
per-sonal 
actividad 

se p..tede obser-var- en 
técnico investigador
agr-ícola. 

·A nivel r-egional se obser-va 
las r-egiones Este y Nor-deste,_ 
pr-oducción animal es super-ior- al 
Centr-al concentr-a más del 501. de 

el Cuadr-o. :28, alr-ededor- del 131)"/. 
agr-opecLtar-io está concentr-ado en 

del 
la 

similar- compor-tamiento, a excepción de 
donde el n~urer-o de investigador-es en 
de investigador-es agr-ícolas. La Región 
los investigador-es agr-opecuar-ios. 
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CUadro 28. llk:unero y aistribución de los 
investigadores por cultivos y producción animal. 

Región Agrícola Producción 
(cultivos) animal 

Central 8:) 3'0 
Este _3 12 
Norte 50 6 
Nordeste 5 6 
Noroeste 2 1 
Norc:entral 42 
&.Ir 6 
atroeste 15 

TOT~ 203 55 

Fuente: ISA (1986). Estudio de Desarrollo de los 
Rec:ursos 1-t.unanos del IDIA-1986. Santo 
Domingo, 1983. ISNAR. Informe presentado al 
Gobierno Dominicano sobre: El Sistema de 
Investigación Agropecuario en República 
Dominicana. 

Distrib.Jción de les ~ finarle~ por a.~l ti ves y pn:¡dur:c:ión 
animal dedlca'*Js a la in'IISStigac:ión en la región 

El presupuesto para investigaciones agropecuarias de la Secretaría 
de Estado de Agricultura se ha mantenido prácticamente estático, no 
obstante el aLttnento considerable de la oferta de información resL1l tan te 
de la investigación. Por otra parte, se ha incrementado el n(unero de 
cultivos a los cuales tiene que. considerar investigación y han surgido 
problemas técnicos que hacen necesarias actividades en nuevas 
disciplinas del campo agropecuario. 

Los recursos financieros asignados a la investigación a nivel 
gubernamental, son_ insuficientes para atender los requerimientos de más 
de 3'0 rubros bajo responsabilidad del Departamento de Investigaciones 
Agropecuarias de la Sec:retaría de Estado de Agricultura. Los fondos 
asignados mayormente han sido dedicados al pago de personal técnico y 
administrativo (Cuadro :29). 

Es truy difícil cuantificar los recursos financieros por cultivos y 
producción animal que se dedican a investigación por región; ya qLie el 
presup...1esto es asignado a los centros regionales y nacionales y ellos 
van priorizando de acuerdo con la importancia del cLil tivo o al rubro 
producción animal, ya qLie el presupuesto asignado no es igLial al 
programado. 
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Cuadro 29. Estructura del presupuesto, según objeto del gasto del Departamento de Investigaciones 
Agropecuarias (miles de US$), 

Concepto del gasto 1979 X 1980 X 1981 z 1982 z 1983 X 

Personal 1.171 76 1.297 84 1.273 86 1.363 95 997 97 
Operaciones 247 16 207 13 82 6 57 4 27 3 
Gastos de capital 128 8 47 3 128 8 9 2 

TOTAL 1.546 100 1.541 100 1.483 100 1.43~ 100 1.026 100 

USS calculado: 30X 1979-1982¡ 50I 1983. 
Fuente: ISNAR, lnforae presentado al Gobierno Do;inicano sobre 'Sisteaas de ,Investigación Agropecuaria 

en República Dominicana' (1983) • 

. Dispcnibilidad y calidad da car r eter as en la región 

La ReP:tblica OO'ninicana c~tenta cc::n cantidades adecuadas de vías de 
corunicación; existen tres grandes carreteras .que Llnen las diferentes 
regic::nes de 1 país cc::n la capital. 

Putcpista D.Jarte: 
calidad, une la capital 
Noroeste del país, a su 
l.ll"'en la Putopista cc::n 
vecinales en los cuales 

Es la principal vía del país de nuy ~•ena 

cc::n las regic::nes: Norte, Nordeste, Norcentral y 
vez se enc~1entran las carreteras secundarias q~•e 

las regic::nes, las terciarias y los caminos 
hay diferentes tipos. y calidad. 

Carretera ~hez: Se cc::nsidera la 5egLU1da 
cc::ndicic::nes, LU1e las regic::nes Central, Sur y &1roeste cc::n 
país, a SLI vez cuenta cc::n carreteras secLU1darias, 
diferentes tipos de caminos vecinales, cc::nsta de LUla 
carreteras ft'e!"\or qlle la Putopista C\.tarte. -

vi a ~ bLtenas 
la capital del 
terciarias y 

red interna de 

Carretera Mella: Se considera la tercera vía del país, está 
t:x.<enas cc::ndicicnes, LU1e la capital cc::n la región Este, mantiene 
~~ena distri~ICión de carreteras y caminos vecinales. 

en 
LUla 

Planes y pn:¡gramas especificas del gctÍierna central para el desarrollo 
agrupectlario de la región 

Se ha realizado LUla serie de planes y programas específicos por 
región, a través de la Oficina Nacional de Planificación, como el de 
Desarrollo de la Región &1roeste, del Cibao Occidental, estLidio de base 
del sector agropecuario y forestal, etc. y a nivel de las insti tllciones 
del sector se preparan planes anL!ales de trabajo. 

En la actllalidad se está dando importancia al desarrollo del país, 
tanto en producción de carne como para lograr la alltosL!ficiencia lect-.era 
del país. 
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Recientemente se han discutido las estrategias para el desarrollo 
agropecuario del país para la elaboración de los planes y programas. 
Las principales estrategias para el sector agrícola y pecuario fl~ron: 

lncrementar la disponibilidad de alimentos de origen nacional con 
el uso de estrategias que reduzcan el costo de producción e incrementen 
la productividad en los sistemas de producción; así ccmo la reducción de 
las importaciones de alimentos e insumes agropecuarios. Usando los 
sistemas desarrollados en el país por los productores, aprovechar éstos 
para aumentar su· productividad a través de sistemas- nuevos de 
producción, reduciendo las dependencias externas, aumentando el uso y la 
conservación· de la tierra, de los recltrsos hidráltlicos, del manejo del 
producto y mejorar la posición del productor en el mercado. 

En el área pecuaria es: diseñar sistemas de producción pecuaria 
que se adapten a las condiciones ecológicas y socioeconómicas, basadas 

1en la producción de pastos y forrajes, y el uso de productos no 
tradicionales de origen local. 

Mejorar la viabilidad de la actividad ganadera de los peqlteños 
productores mediante la identificación y selección de los animales de 
doble propósito. 

Existen planes de desarrollo ccmo construcción de grandes presas, 
conservación de Sltelo, etc. 

Descri¡:x::ión de los canales de CCfiE!f cializ.aciOn de leche y carne 

Coten:ializaciOn de la carne 

Los sigltientes son los canales de mercadeo de la carne: 

a) Prodltctor 
b) Acopiador 
e) Mataderos 
d) Mayoristas 
e) Expedidor 

a) El prcductor: Ocupa el primer nivel en la comercialización, éstos 
crian y engordan las reses hasta un peso aproximado de 350 kg, 
luego comienzan las negociaciones con los intermediarios 
(acopiadores) • 

,b) Ac:cpiadcr: San intermediarios entre el 
que reunen la producción de diferentes 
homogéneos que faciliten el transporte. 
en tres clases: 

prodltctor y los mataderos, 
ltnidades para hacer lotes 
Los acopiadores se dividen 

1. Corredores: San intermediarios qLte trabajan cono 
comisionistas de mataderos privados. El corredor posee el 
dinero del matadero y compra las reses a los prodltctores, este 
recibe una comisión dependiendo del peso que tengan los 
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mismos. El 90"1. de la producción de ganado vacuno se 
comercializa a través de corredores. 

2. kopiador rural: Son compradores de ganado a pequeños 
productores de una a dos cabezas. La. compra · se realiza en 
vivo "al ojo", y algunos de ellos usan los servicios de los 
mataderos P,:tblicos y venden came en bandas en sus propias 
camicerías. El 61. de la producción vacuna se comercializa a 
través de éstos. 

3. Camiceros o tablajeros: Son comerciantes q~te posee:: un 
expendio y q~te en busca de mejores beneficios compran un 
animal "al ojo", lo sacrifican ellos mismos y lo venden al 
consumidor final. Estos operan en los mataderos clandestinos. 
El 11. del ganado se .comercializa a este niveL 

e) Matadet es: Los mataderos que existen en el país para sacrificio de 
animales vivos son de tres clases: mataderos privados, mataderos 
públicos y mataderos clandestinos. 

El 3"/. del ganado vac~U1o se comercializa a este nivel. 

d) Mayoristas: Son intermediarios que comercializan con came en 
bandas, ya sea comprada a mataderos o haciendo uso de los servicios 
de los mataderos aU1icipales. A través de los mayoristas se 
distribuye el 43"1. de la came en bandas o en canal. 

e) Expendios al ¡ilblico: Estos se e lasi f ican en tres categorías: 
camicerías, supermercados, instituciones. 

Las camicerí as compran a 
directamente de los mataderos. 
medio de camicerías. 

mayoristas u obtienen la came 
El 59"1. de la came es vendida por 

Los supermercados reciben la catTle en bandas del matadero para el 
expendio de came al P,:tblico. 

Las instituciones están constituidas por 1-oteles, restaurantes y 
1-ospi tales. 

Prcblana de c:arE!I"t:ializaciOn de la came _vacuna 

La. comercialización de la came de res tiene ~U1 conj~U1to de fallas 
q~~ se manifiestan en la ineficiencia de dicho proceso. 

Estos problemas tienen en parte f~U1damentos est~tcturales. A..:U1 
persisten factores tales como la escasa infraestt-uctLtt-a, 
comercialización, falta de definiciones de política en este sentido y la 
insuficiencia de disposiciones y controles sobre alg~U1os aspectos de 
proceso. 
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1\b obstante, la existencia de leyes y reglamentos que regulan el 
corerc:io de este produc:to, la falta de centro les reales en la 
corerc:ializaciOn, hac:e ·que los grupos eStrechamente. ligados a este 
serv~c~o no cumplan cabalmente ccn dichas leyes y reglamentos, 
Manteniéndose un sistema de acaparamiento que ccnlleva a que se espec:ule 
ccn los precios en perjuicio de los ccnSUJTlidores. 

Los intermediarios, ya sea entre los productores y mataderos o 
entre. estos últimos y los tablajeros, sen los que más ccntrib.Jyen a la 
alteración en los precios, · 

Cl"'édi to agro-r • wrio 

Las operacicnes crediticias orientadas hacia el sec:tor 
agropecuario, cuyo desarrollo es uno de los que reviste mayor prioridad 
para la ec:cnc:mí a nacional, sen realizadas principalmente por el Banco 
A;¡rícola y las Instituciones Intermediarias del Fondo de Inversicnes 
para el Desarrollo Ec:onómico (FIIJE). Este fondo se creO en el año 1965, 
bajo la administración del Departamento de Convenios Internacionales del 
Banco Central de la República Doninicana (Cuadros Z..O y 31), 

El propósito primario del FIIJE es el de contribuir al desarrollo de 
las actividades productivas mediante el financiamiento de proyectos 
correspondientes a determinados sec:tores, tales can:J: la indListria, la 
agropecuaria, transporte y servicios. Posteriormente a partir de 1971, 
el FIDE ampliO su esfera de acción' y comenzó a ejecutar un amplio 
programa de desarrollo ganadero, convirtiéndose desde entonces en una de 
las principales fuentes de recursos de que dispone la ganadería para el 
financiamiento de proyectos específicos dentro del sec:tor. 

En la actualidad los recursos de FIIJE hacia la agropecuaria son 
canalizados a través de 15 bancos corerc:iales, el Banco A;¡rícola de la 
República Doninicana y 19 bancos de desarrollo y sociedades financieras. 
El Banco A;¡rícola y una gran parte de los bancos corerciales poseen 
sucursales en todas las regiones del país. 

El FIDE no dispone de líneas de crédito, existen los créditos de 
reembolsos (corto plazo) y los préstamos de largo plazo. El monto 
mínimo de los préstamos _para la ganadería bovina es de RD$10,CX.Xl y el 
máximo de RD$5<.Xl,OCX) para una misma persona o empresa. 

Las ccndiciones vigentes de los préstamos FIDE con fiñes_ ganaderos 
estiPL•lan una tasa de interés del 10'1. anual_ para las instituciones 
intermediarias y del 151. para · los beneficiarios finales sobre saldos 
insolubles. Los plazos podrán ser de 5 a 12 años y un período de gracia 
de 1 a 5 años. 

Los proyectos financiables son aquellos orientados principalmenta 
hacia inversiones de infraestn.1ctL1ras o ll'ejoras de las fincas, tales 
como fomento de pastLiras, construcciones e instalaciones, maquinarias, 
equipos nLievos y cc:mpra de terreno. 
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Cuadro 30. Organizaciones crediticias existentes en la región. 

Código Fecha Fecha 
Institución interlediaria convenio Código Institución interaediaria convenio 

1 Banco de Reservas 02-03-71 '26 
2 The Royal Bank ot Canada 17-05-bó 27 
3 The Bank of Nova Scotia 21-0ó-bó 2S 
4 Banco de Santander Doa. 30-04"74 29 
5 The Chase "anhattan Bank 11-05-b6 30 
b Citibank, N.A. Oó-05-67 31 Corp.de Fooento Industrial 11-05-bb 
7 Seo. Popular Ooa., S.A. 11-05-óó 32 Corp. Financiera Asoc., S.A. 09-11-71 
8 Bank of AQerica, S.A. 04-0S-75 33 Corp. Financiera Doo., S.A. 02-03-71 
9 34 Financiera Agr.oindustrial, S.A. 29-04-75 

10 Banco "etropolitano, S.A. 04-02-75 35 Financiera CITICORP, S.A. 14-04-7b 
11 Sanco de Bastan Doa., S.A. 19-05-71 lb Seo. de Des. Industrial, S.A. 08-07-75 
12 37 Banco de Des. FINAOE, S.A. 2b-11-7b 
13 Banco del Coaercio Doa. 03-0~-BO 38 Financiera E1presarial S.A. 11-11-7b 
14 Seo. Nacional de Crédito, S.A. 24-02-82 39 Banco de Des.La "oneda,S.A. 26-11-77 
15 Banco Regional Do1. 1 S.A. 30-0b-82 40 Banco de Des.Nacional, S.A. 29-ll-77 
lb 41 Seo. de Des. Fin.del Caribe 01-03-78 
17 42 Bco.lnd.de Des. e lnv.,S.A• 01-12-77 
18 43 Bco.de Oes.y la Prod., S.A. 22-10-79 
19 44 Corp.Fin.p/el Desarrollo S.A. 22-08-78 
20 45 Bco.de Des.lntera•érica,S.A. Ob-09-79 
21 Banco Agrícola de la R.O. 20-04-b7 4b Sco.Continental de Des.,S.A. Ob-09-79 
22 47 Bco.de Oes.y Capitalización 22-10-79 
23 48 Financiera BancoJercio,S.A. 28-11-83 
24 49 Banco de Desarrollo ESD,S.A. 30-11-83 
25 50 

Cuadro 31. Códiqo de regiones y provincias. 

Región Sureste Región Cibao ll Región Suroeste 

Código Cioao Oriental Código Cibao Central Código Cibao Occidental Código III 

Distrito Nacional 21 Duarte JJ Santiago 14 Dabajon 31 Barahona 
?eravia 22 S~nchez Raoírez 12 Puerto Plata 15 ~ente Cristi 32 San Juan de la ~ac. 

San Cristóbal 24 Saaan.l 13 Espaillat lb Santiago Rodríguez 33 Elías Piña 
El Seybo 25 "a. Trinidad S~nchez 23 La Vega 17 Val verde 34 Bahoruco 
San Pedro de "acorís 2b Salcedo 46 "onseñor Novel 35 Independencia 
La Al tagracia 3b Azua 
La Roaana 37 Pedernales 
~ente Plata 
Hato ~ayor 
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En el Cuadro 32 se lll.leStran los préstcunos ac:I..UII.Ilados aprobados por 
el FIIJE al sector agropecuario, c:lasi ficando por regic:nes. 

Cuadro 32. ~résta1os aprobados (en ROS) al sector agropecuario clasificados por regiones de aayo 1966 
a 1985. 

Ganadero Agrícola Agropecuario:' 
Regiones 

"onto l · "onto l . "onto 

Central 54,109.144 26.43 25,929.501 9.15 80,038.645 16.40 
Este 33,036.274 16.12 22,276.642 7.84 55,312.916 11.34 
Norte 32,200.488 15.73 46,077.007 16.25 78,277.495 16.00 
Noroeste 18,903.977 9.28 46,722.291 16.50 65,626.268 13.45 
Nordeste 36,368.904 17.73 28,621.855 10.10 64,990.759 13.30 
Norcentral 21,478.946 10.49 29,133.585 10.28 50,612.531 10.37 
Sur 5,414.213 2.64 21,702.121 7.67 27,116.334 5.56 
Suroeste 2,749.385 !.34 14,080.371 4.95 1b,B29.m 3.44 
Territorio nacional! 447.500 0.22 48,621.104 17.17 49,068.604 10.0:. 

TOTAL 204,708.831 100.00 283,164.477 100.00 487 '873. 308 100.00 

Incluye présta1os que no est~n destinados a una región específica. 
Fuente: Sanco Central de la Repablica Doainicana. Fondo de Inversiones para el Desarrollo Económico 

(FIOE). 
NOTA: El 90% de los préstaaos son otorgados con recursos internos (Recuperación de carta de 

présta1os) y el 101 restantes con recursos de AJO y BID. 

Dl.lrante el período 1966-1985, el FIIJE aprobó préstamo al sector 
agropecLtario por Lln valor de RD$487 .a millc:nes. El sector agrícola 
participó en Lln 58'1. del financiamiento, correspc:ndiente a Ltn mento de 
$283.2 millc:nes y el sector ganadero participó en Llr1 4?1. ascendente a Ltn 
valor de RD$2l)4.7 millc:nes. 

En cl.lanto al Sl.lbsector ganadero, el crédito ha estado dirigido 
mayormente a las regic:nes: Central cc:n 26.4%, la región Nordeste con ctn 
17. 7"1., la región Este con Ltn 16.1/. y la Norte, Cl.lya participación es de 
15 •. 7"1.. 

En lo qLle respecta al SLtbsector agricola, las regic:nes Norte y 
Noroeste han tenido ctna mayor participación en el financiamiento, 
correspc:ndiente a Ltn 16.2 y 16.5%, respectivamente. 

En los· Q.tadros 33 y 34 se presentan los préstamos acLUTLtlados 
aprobados por el FIIJE, segLtn actividad agrícola y ganadera. 
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OJadro 33. Préstamos aprobados por actividad ganadera en el 
período 1966-abril 1986. 

Actividad . Cantidad i"bnto l. 

Leche 1,069 30.8 15.05. 
Ca me 464 31.8 15.54 
Leche-came 953 53.0 25.90 
Porcino 429 26.0 12.71 
Avícola 210 24.3 11.88 
Ceba de novillas 441 30.6 14.96 
Caprino 61 2.4 1.17 
Ac:uac:ultura 20 2.7 1.32 
Otros* 18 2.9 1.42 

ror~ 3,665 204.6 100.0 

* Incluye Cunícola, Crédito de la Fundación Dominicana de 
Desarrollo para diversas actividades en la región 
fronteriza y crédito de reembolso para capital de trabajo. 

Fuente: Fondo de Inversiones para el Desarrollo Económico-FICE, 
Subdivisión Ganadera: Banco Central de la 1'-'eP.:tblica 
Dominicana. 

Durante el período 1966-abril de 1986, el FICE ha otorgado 3,655 
créditos, de los cuales 2,927 corresponden a la ganadería bovina con Ltn 
valor de RD$115.6 millones, equivalentes al 71'1. del monto total del 
crédito a la ganadería; La actividad de doble propósito (leche y came) 
participó en un 26% del crédito total y en Ltn 46% del crédito a la 
ganadería vacLtna. 

En el Cuadro 35 se presentan los préstamos formalizados por el 
Banco Agrícola, seg(tn destino. 

!Xtrante el período 1977-84, el Banco Agrícola formalizó S:S,S56 
créditos al sector agropecLtario por Ltn valor de RD$1,128.180.6. De 
éstos el 77'1. del monto total equivalerite a RD$874,391.4 corresponde a la 
actividad agrícola y Ltn 17'/. a la pecLtaria, por Ltn valor de RD$193,2<)9.1, 
el 6Y. restante de los préstamos corresponde a otros rubros de la 
producción animal. 

La canalización de recursos hacia el sector agropecLtario a través 
del Banco Agrícola ha estado operando mediante los siguientes programas: 

Sub-Programa de Crédito PIDAGRO 
Fondo FICE 
RecLtrsos propios 
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CUadro 34. Préstamos aprobados (en millc:nes de RD$) por 
actividad agric:ola* en el periodo 1975-Mayo 1986. 

Ac:tividad 

Arroz 
Tabac:o 
Tomate 

'Varios 
Café' 
Mani 
Plátano 
Flores 
Sorgo 
Piña 
Citric:os 
Cacao 
Habic:t-uela 
Coc:o 
Aguac:ate 

169,925,551 
28,211,172 
23,149,289 
17,231,934 
17,170,725 
17' 103. 9::;() 
10,826,351 
10,700,388 

Palma africana 
Ajo 

8,962,512 
8,734,839 
6,246,175 
4,370,093 
4,006,164 
3,916,060 
3;597,988 
3,400,CX)0 
3,282,859 
2,195,252 
2,095,551 
1,970,040 
1,672,107 
1,085,855 
1,085,855 

Maiz 
G..iineo 
Leuc:aena 
Papa 
Cab..1ya 
Otros 

354,165,747 

* Incluye tanto los préstamos c:omo los c:rédi tos de 
reembolsos. 

Fuente: Subdivisión Agrícola, FIDE, Banco Central de 
la República Dominicana • 

. Bajo el S.¡b-Programa de Crédito PIDAG'\0 se c:c:ntempla financiar a 
peque!'los y medianos productores. El mc:nto máximo de los préstamos es de 
RD$40,000 en créditos individuales y RD$::o..i,OOO C:Llando se trata de 
grupos. 

Los rubros a financiar sc:n: pastura, c:onstruc:c:iones e 
instalacic:nes finas, adquisición "de drogas, medicinas, vacunas, etc:. 

Los plazos sc:n hasta 12 aPios, dependiendo de la natLlraleza del 
financiamiento, con un período de gracia no mayor de 5 aPios. 
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CUadro 35. Pr-éstamos formalizados (RO$) por- el Banco· Agr-ícola . 
según destino en el per-íodo 1977-1984. 

Destino 

Agr-ícola 
Pecuario 
Avícola 
Apícola 
D.Jnícola 
Otros 

Cantidad 

331,085 
41,046 

2,484 
375 

58 
7~) 

338,856 

Mc:rlto l. 

874,391.4 Tl. ':.á) . 

'193,209.1 17.12 
47,462.0 4.21 
2,040.9 0.18 

463.8 o 
10,613.4 0.94 

1,128,18).6 100.00 

Fuente: Banco Agr-ícola de la República Oaninicana, 
Departamento de Pr-ogr-amación, Sección de Estadísticas. 

En cuanto al Pr-ogr-ama de Cr-édito cc:n rec:Ltrsos propios, sc:n 
utilizados pr-incipalmente en el financiamiento agr-ícola y dentro de 
éstos básicamente par-a CLtl ti vos de ciclo$ cor-tos •. 

Insti t:ucicnes de fa!Ento agrcpecuario 

Las instituc:ic:nes de fomento agropec:Ltar-io que existen en el país 
básicamente descansan en el Estado, en el sec:tor- agr-ícola; la 
Subsec:retar-í a de Producción y Fomento Agr-ícola, S.tbsec:r-etar-ía de 
Investigación, Extensión y CapaCitación a tr-avés de sus Depar-tamentos de 
Extensión y Capacitación Agr-opecuar-ia y el Depar-tamento de Organización 
h\.ir-al. En el sec:tor- ganadero las instituc:iooes de fomento ganader-o a 
nivel oficial lo cc:nfonnan la Dirección Gener-al de Ganader-ía y SLts 
dependencias; el Departamento Pec:Ltar-io del InstitLtto Agr-ar-ib lkminicano, 
el Ar-ea Pecuar-ia del Banco Agr-ícola, etc:. A nivel pr-ivado la Asoc:iación 
de Desar-r-ollo de Santiago, Com~ia Dominicana de Alimentos Lácteos, 
S.A. (~), Com~ia de Fer-tilizantes 0-.tímicos Dominicanos, S.A. 
(F'EFU.JIOO), Fer-tilizantes Santo Domingo, C. x A. (~), L.tüver-sidades 
y otr-as entidades que se dedican a los mismos fines. 

Tipo de servicio que prestan 

1. Direc:c:icln General de Ganaderia, Secretaria de Agricultura 

Tiene entr-e SLts servicios al productor-, los siguientes: 
Mejor-amiento genético, el cLtal cc:nsta de dos actividades pr-incipales: 
inseminación ar-tificial y distr-ibución de sementales, el Pr-ogr-ama de 
Capacitación y Extensión par-a la producción de lec: he en un tiempo 
r-elativamente cor-to, capacitar a técnicos y extender a los ganaderos 
tecnología apr-opiadas, para que las lecher-ías sean empresas más 
eficientes y r-entables, trabaja cc:n grandes y medianos ganader-os. La 

537 



de orientación que lleva al productor son: siembra de pastos, rotación 
potreros, manejo del forr~e de corte, control de malezas en 
potreros, aspectos de alimentación, manejo e instalaciones en los 

los 
hatos 

de leche. 

Fanentc ovina y c:aprincl Producción y distribución de 
reproduc:tores caprinos y ovinos a las familias rurales para contribuir 
con el mejoramiento de la produc:tividad de los hatos del país y aumentar 
la dispaíibilidad de leche y came. 

Sanidad animal= Tiene corro finalidad la protección de la salLld de 
los animales donésticos del país tanto de las enfermedades existentes 
corro de las exóticas. 

Pto¡.'L'Ctc de cu1servaciOn de terraJes• Trabaja bajo la supervisión 
de FRCX:EFLE y su finalidad es orientar a los productores nacionales de 
leche cOmo hal:er heno, silos, ensilaje y la siembra de pastos; el 

·servicio de maquinaria que facilita a los productores para el llenado 
del silo cuesta aproximadamente l.JS$4.00 toneladas. ' 

Capacitación y adiestramia1to lecl"er-o (QL): Es un proyecto. 
tripartita entre la L.hiversidad PutOnoma de Santo Doilingo, FacLlltad de 
Agronomía, la Dirección General de Ganadería y el Programa de las 
Naciones Lhidas para la Alimentación (F¡:(J), se dedica a la capaci taciOn 
y fomento de los derivados de la leche, principalmente elaboración de 
qLleSOS. 

2. Ilepartan¡ntc Ganadera del IAD 

Da servicio a los proyectos ganaderos de Reforma Agraria a través 
de as.lstencia técnica y fomento ganadero, de él depende el Proyecto 
Ganadero D-I ISl..RA (Domínico-Israelí--<::anadiense), donde se produce lech? 
con animales puros, distribuyéndose los machos en los otros proyectos de 
menor importancia y entre p~uctores de la zona. 

3. Centn::J de ln'lleStigaciOn para el l'ejcramia1to de la Prcdul:ciOn 
~imal (CII"F'A) 

Este Centro es Lna dependencia de la Asociación de Desarrollo de 
Santiago, Inc., trabaja en el fomento del ganado criollo y de.pasto en 
fincas de productores con los CLlales desarrollan Ln proyecto de hatos 
cooperadores, donde inclLlyen mejoras en el manejo de los mismos. Las 
principales zonas que cubre son f\brte y 1\broeste, su actividad principal 
para contribLlí r con el desarrollo ganadero de las zonas es la 
capacitación constante qLle mantienen con los mismos. 

4. ~ia Doni.nicana de AlinEntos Ucteus, S.A. (c:t][W_) 

La ~ mantiene programas de fonento a la ganal:lería lechera en 
las zonas 1\brte, 1\brdeste, f\broeste y Suri:Jeste del país a través de 
pequeños y medianos prodLlCtores corro proveedores ·de la Compañía; los 
servicios que presta son: mejoramiento genético, vacunación para 
prevención de enfermedades, preparación de ensilaje y henificación, 
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manejo de hatos lecheros, a través de cursos, charlas, días de campo¡ 
etc. Editan semestralmente un Boletín Agropecuario (~) para 
información y orientación de su clientela. .El Programa de Conservación 
de Forrajes (silo-heno) lo realizan utilizando los recLtrsos disponibles 
en la zona. 

5. Conpañia de Fertilizantes 
(FSU.IIIXl) 

Dominicanas, S.A. 

El Departamento Técnico de FEF\Cl.JIIXl creado por la empresa para dar 
mayor apoyo a sus clientes a través del Programa de "Fomento del uso de 
Fertilizantes Agropecuarios", realiza análisis de SLtelos y foliares para 
dar las recomendaciones de los fertilizantes que deben usar y en qLté 
proporción para el cultivo de pastos; realizan trabajos en coordinación 
cc:n ~. 

Han editado una serie de publicaciones y manuales 
Pastoreo Rotativo y Fertilización, Ganado Lechero y 
servido de orientación no sólo a los productores, 
técnicos. 

6. Fertilizantes Santo Dcmingo, C. x A. (~) 

técnicos· cc:xno: 
otros que han 
sino a ITLIChos 

Desde su fundación en 1968, esta cO'llpaFlia ha mantenido un servicio 
de,asistencia técnica a los productores·agrícolas y ganaderos, dirigido 
principalmente a sus clientes. Realiza trabajos 'de fertilización con 
productores de leche y came, han traído al país especialistas 
recc:nocidos desde Puerto Rico en el área de !'Enejo de Pastos. Edita una 
revista "Fersán Informa" ITLIY importante, celebra días de campo, charlas, 
cLtrsos sobre fertilización en pastLtras para la producción de leche y 
came. 

7. otnJs programas 

Existen en el país otras instituCiones públicas y privadas 
a la extensión y fomento en producción animal, cc:xno 
Lhiversidades, CanpaFlias Privadas, Bancos de Desarrollo, etc. 

ligadas 
sen las 

8. Departamento de Fomento Agrícola (Secretaria de AgricultlJra) 

Para el período 85--87, entre metas de producción y fomento se 
consideraron 'E cultivos, los cuales se agruparon en seis categorías: 
cereales, legLuninosas, víveres (incluye raíces y tubércLtlos), CLil ti vos 
indLtstriales, cLtl ti vos de exportación y cultivos hortícolas. Para esos 
fines consideraron aspectos cc:xno: áreas de cLil ti vos existentes, áreas 
potenciales de cLtl tivo, conSLuno in temo de la población, exportaciones e 
importaciones, así cc:xno otras variables de interés, variedades 
cultivadas, tecnología de producción, asistencia técnica y crédito 
agrícola disponible (PLAN SEA-1985--87). 

Para apoyar el cLunplimiento de 
los programas de apoyo cc:xno sen: 
asistencia técnica, etc. 
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9. l'lacélnizaciOn Agria~la (Secr9taria• de Agricultura) 

Apoya las actividades.que desarrolla el Departamento de Fomento 
Agrícola a través.de los centros de mecanización, localizados a nivel 
nacional. 

Pn::xilctcr-es a las qua se orienta el serv1Cl.o en ténninos de tamaño 
de la eKplotaciOn y orientación eccnómica 

a Los servicios de fomento y· asistencia técnica están orientadOs 
todos los productores agropecuarios del país, dándose prioridad en 
algLII"IOS cultivos a grandes y medianos productores, aL111que en el área 
ganadera la asistencia oficial está orientada básicamente hacia el 
peqLteño y mediano productor. 

El área de Extensión Pecuaria prcm..teVe el desarrollo del área 
pecuaria con los pequeños y medianos productores, aunque también presta 
servicios a los grandes productores cano son: siembra de pastos, SLI 
manejo, rotación de potreros, control de malezas, infraestntcturas para 
uso de los miStTOS; donde 5e diO mayor énfasis fue en la prevención de 
alimentos para la época de escasez; a través de la conservación de 
forrajes, recomendación de especies a utilizar, constntcción de los 
silos, etc. 

COM.. orienta SLI asistencia también hacia· los pequeños y medianos 
productores, los cuales conforman SLI clientela, al igual que el CPL. 
~ y FERCUIOO trabajan básicamente con medianos y grandes 

·productores, aLII"IqLte no descarta lbs pequeños. 

Fallas de tales institucicnes, servicies que no prestan 

En el servicio de Extensión en el área ganadera, segc111 infon1-e 
presentado por los Ores. Frank Peri tz y Rafael Ledesma en 1977, indican 
qLte existe en el país tecnología para prodLtcir leche y came y que la 
misma es conocida por los técnicos ligados al sector ganadero, pero no 
está siendo aplicada a nivel de fincas excepto en "'-IY contados casos, 
las razones e:<puestas para explicar este aspecto fueron las siguientes: 

La preparación académica .del extensionista está orientada 
hacia los cultivos. 

Los especialistas· en producción animal dentro del Departamento 
de Extensión son lll..IY pocos a nivel regional y nacional. 

Los Extensionistas están demasiado ocupados en labores de 
SLtpervisión de los ganaderos y además, están lll..IY distrib..tídos 
en el país. 

La mayoría de los 
aLtsentistas. 

ganaderos medianos y grandes 

Para mejorar estas fallas se SLtgiere que .la extensión ganadera se 
concentre en áreas seleccionadas estratégicamente, de forma que se 
PLtedan integrar los servicios técnicos de crédito, inSLunos, etc. 
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Los otros programas de fO'Ilento también presentan nuchas 
limitaciones similares a las del servJ.Cl.O de extensión, aLU1que a SLlS 
inicios prestaban apoyo completo, actualmente algunos de estos servicios 
se han limitado a dar sólo orientaciones generales y a la distribución 
de algunos materiales de siembra. 

Calidad de los servicios pn¡stados 

1. Dirección Geeal de Ganaderia (s:A) 

La ac:tividad de mejoramiento genético, una de las más im¡:crtantes, 
al igual que Fh\LEF\.E, han disminuido significativamente ¡:cr falta de 
recursos económicos su a¡:cyo a los productores, aLU1que las autoridades 
ac:tuales del sector estári gestionando su reac:tivac:ión. 

Lo mismo ha sucedido con Fcinento Ovino-Caprino y Programa de 
Ccnservación de Pastos (FhtUJ'O). Cabe mencionar que recientemente la 
Dirección General de Ganaderia ha venido instrL~tando un Plan 
Gl.tinquenal que ha implicado una profunda reorganización de la estructura 
operativa.a.nivel de cam¡:c. 

2. FCIIEI'lto Agricola (s;A) 

La distribución de los materiales de siembra y el a¡:cyo a los 
mismos se consideran adecuados, aLU1que en algunas zonas a veces se 
retrasa la llegada de los insumes, créditos, etc. 

La Secretaría cuenta con los Centros de Servicios Regionales 
(CENSERI), donde se distribuyen a bajo costo los inSLliTIOS necesarios 
acequibles a peqLte;;os y medianos prodLtctores en las localidades más 
lejanas y ¡:cco acequibles, es LU1 servicio de gran im¡:crtancia, también 
con el Centro de MaqLtinarias, Equipos e InSLISTOS ~ropecuarios (CVI"A). 

3. I'B::anización Agricola (s:A) 

El servicio de 
insuficiente para las 
agricultores demandan 
siembra casi al mismo 
facilidades a través 
bueyes para preparar 
organizar el servicio 

mecanización agrícola en el país reSLtlta 
necesidades agrícolas, en período de llLtvia los 

el servicio para la preparación de tierra y la 
tiem¡:c, sin ¡:cder ser satisfechos. Se han dado 

del Banco ~rícola para la compra de YLU1tas de 
tierras, pero para que sea eficiente se debe 

y complementar con empresas de tracción mecánica 
privadas. 

4. Servicio Nacional de Extensión (s:A) 

El. Servicio Nacional de Extensión cLunplía con SLl objetivo de 
promover el desarrollo integral de la familia rLtral, mediante la 
asistencia técnica en la producción agropecuaria, la organización de 
grupos de productores, amas de casa, juventLtd rLtral y la capacitac:ión de 
los mismos, luego fue reestrLtcturado en 1979 de forma que se 
transmitiera rápida y eficazmente a la gi""an mayoría de los pequeños y 
medianos prodLtctores del país recO'Ilendaciones sobre prácticas de manejo 
de los cLtl ti vos y en ganadería los que poSElen de 5 a ~1 cabezas. 
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Sistanas de pn::lducc±On pn¡dcminantas 

Tipo de pn::x:kJcciOn predaninante 

Se pueden distinguir · en primera instancia, cuatro grandes 
categorías de sistemas de producción, resultantes de la interrelación de 
algunas variedades, entre las que se destacan: las condiciones 
geomorfológicas y climáticas en que se ubica la actividad agropecuaria, 
los usos de la tierra y los tipoS de empresas o de prodLu=tores. 

Agric:ul tura de tierras llanas a cnduladas, B"' c:trldicicrles de sec:ano 
de alta h..nEdad, sin riego (A): Los usos principales sen la caña 

de azúcar y los pastos para ganadería; se ubica en la región Central, 
Este y llbrdeste del país, y en la vertiente llbrte de la Cordillera 
Septentrional, generalmente son· grandes fincas ganaderas. Los suelos 
son de calidad media y la productividad, · tiene Ltn alto rango de 
variación, según el manejo. El área que OC:Lipan las tierras de esta 
categoría es de li::X) mil t-ec:táreas y en ella se emplean 100 mil personas 
en aproximadamente 20 mil fincas. 

Agric:ul tura de tierras planas a cnduladas, c:tr1 riego. (B): Los usos 
de estas tierras son principalmente para arroz, caña de azúcar·, pastos, 
plátanos y las hortalizas. Se ubican en los valles de inLtndación de los 
ríos: YaqLte del Norte, Vaque del Sur, Azua, Nizao y Baní, en la par·te 
alta de la planicie inLtndada por la cLtenca del r·ío YLtna (arroz y· 
pastos), y el Balle de Constanza (hortalizas y flores). 

Dentro de esta categoría existen grandes propiedades, tanto 
estatales cono privadas (caña de azúcar y pastos) con Ltn total de 
6(~).((X) ha (150.~X> de ellas bajo riego) y gran nt:1111ero de fincas 
(aproximadamente 100.00) de tG\Illaño pequeño y mediano. ALtnque e:<isten 
sistemas privados, la mayor parte de las tierras son irrigadas por 
canales del Estado, administrados por el INJ:lfit-II (InstitLtto Dominicano de 
Recursos HidráLtlicos), formando parte del sistema de irrigación. Los 
SLtelos son de calidad media a alta, con problemas de mal drenaje i 
salinidad, aLtnqLte SLI productividad potencial es alta, cuando se usan 
técnicas apropiadas de manejo. Alrededor de .350.0t:x) personas están 
asociadas a este sistema de prodLtcción. 

Agric:ul tura de tierras alduladas a tierras con topogragí a 
escarpada, bajo condiciones de secano (C): En esta categori a se 

distinguen dos tipos principales de usos: a) CLiltivos permanentes caTO 
el café y el cacao y b) CLtl ti vos de ciclo corto como habich.tela, papa, 
guandul, maní, aLtyama, YLtca, batata, ñame, considerados como la fuente 
principal de alimentos. Esta catagoría .. tiene Ltn total aproximado de 
8(~).~:x) ha, los productores son en general medianos y peqLteños, habiendo 
aproximadamente 40.000 fincas dedicadas a café, cacao y cultivos de 
ciclo corto. La población estimada que se asocia con este tipo de 
agricul tLtra es de 25o.oc.o personas. 

Por SLI ubicación, generalmente en las laderas de las cordiller-as 
del país donde las lluvias que se presentan son de alta agresividad, los 
SLtelos tienen Ltna prodLtctividad media a baja, ya sea por haber estado 
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sujetos a una f~~rte erosión debido 
objeto, o porque en algunos casos 
cc:ndicienes. 

a los usos intensivos de que 
el manejo es inapropiado a 

sen 
sus 

Estas tierras no sen aptas 
este tipo de agricultura tiene 
del pais por'q~~ centr-ibuye cen 
las áreas urbanas y rurales, 

para el cultivo intensivo; sin embargo, 
importante incidencia sobre la ecenomía 
la producción de alimentos que censumen 

La agriad bJra de tierras escarpadas y baJo cxndicicnes de secano 
dealta. l"umedad .ambia1tal y a1 zcnas aemi.~idas (0):· Esta 

agricultura está censti tui da por la producción en "cenuco" de c~1l ti vos 
alimenticios sobre tierras aptas solamente para la vegetación permanente 
y/o la vida silvestre; en. las partes altas de las cordilleras y en 
alg~tnas zenas enduladas de la parte semi-árida del pais, dende se cortan 
los árboles y arbustos para la producción de leña y carbón. Si bien 
desde el ~tnto de vista de la producción agrícola esta categoría no 
reviste importancia, si lo es desde el punto de vista social y 
ecc:nomico, ya que el carbón y la leña sen las únicas f~tes de energía 
dispcnibles en el campo y. todavía se usan en proporción censiderable en 
los centros urbanos. El cen~III'O anual de carbón se.estima en 5 mi-llenes 
de sacos. 

En la ReP.:tblica Dominicana, al igual que en otros paises, la 
producción ganadera es~á asociada a la época y a la duración del periodo 
de lluvia, se censidera q~~ de acuerdo cen este aspecto sobre la 
cantidad y la distribución de las lluvias, la ganadería se desarrolla en 
b-es grandes zenas (Figura 1) • 

Ccntr-ibuciOn o impcrtanc:ia ralativa del rubro ganadero 

El Producto Bruto In temo (PBI) en República Dominicana, ha venido 
creciendo de manera ascendente pasando de RD$1,485.5 millenes en el año 
1970 a 3,193.5 millones en el año 1983. El producto bruto agropecLtat-io 
ha ido creciendo en término absoluto de RD$345,1 en 1970 a 464,100 en 
1980; p:oro en término relativo el aporte del sector agropecuario al F'BI 
ha disminuido pasando de 23'/. en 1970 al 17'/. en 1980. Esta sitLtación 
denuestra de manera clara la debilidad del sector agropecuario y la 
situación critica en. qL1e se desempeña; no obstante, a pesar de qLle el 
~1bsector ganadero ha mantenido más o menos constante ~~ pat-ticipación 
en el PBI (Cuadro ::'.6) • 

. Si se observa el comportamiento del ~1bsector ganadero en el 
p:oriodo 1970-1980, su aporte al producto bruto agropecuario pasó de Lln 
19.8"/. en 1970 al ::'.6.2'/. en 1980, lo cual demuestra ~~ crecimiento 
relativo dentro del sector agropecuario. En 1978 se produjeron efectos 
negativos sobre el sector ganadero producto de epizootia exótica Peste 
Porcina Africana (PPA), eliminando toda la población porcina del país. 

El crecimiento que mantLtvo el prodLICto bruto ganadero a partit- del 
año 1980, obedeció a Ltna rápida recLtperación de la avicLil tLit-a y al 
dinamismo observado por la producción de came de res. 
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' 
Cuadro 36. Participación del subsector ganadero en el producto bruto interno y producto bruto 
agropecuario. 

PBI PBA PBS Participación Participación Participación 
Año (aillones RDf) (aillones RDf) (DiJes RDf) I I z 

precios 1970 precios 1970 precios 1970 P86 en el PBI PBA en el PBI PBG en el PBA 

1970 1,485.5 345.1 103.1 6.9 23.2 29.87 
1971 1,647.0 363.6 107 ,6' 6.5 22.8 29.60 
1972 1,818.2 377.6 113.7 6.3 20.8 30.12 
1973 2,052;7 410.0 . 118.2 5.8 20.0 28.84 
1974 2,175.9 410.1 118.7 5.4 18.8 31.38 
1975 2,288.9 399.9 125.4 5.5 17.5 31.38 
1976 2,442.9 429.2 130.6 5.8 17.6 30.43 
1977 2,577.0 436.7 140.0 5. 7 17.1 32.06 
1978 2,619.5 465.0 151.8 5.8 17.4 32.86 
1979 2,738.2 444.3 156.4 5. 7 16.8 35.20 
1980 2,903.9 464.1 162.2 5.8 16.6 36.20 
1981 3,019.8 179.1 5.9 16.9 
1982 3,070.9 190.1 6.2 17.3 
1983 3,193.5 197.2 6.2 16.0 

PBI = Producto Bruto Interno¡ PBA = Producto Bruto Agropecuario¡ PBG = Producto Bruto Ganad<ro. 
Fuente: Banco Central de la Repablica Doainicana. Cuentas Nacionales, 1970-76 1 1974-78. Boletín "ensual, 

Octubre (1984). 

Use actual del suelo 

Estimación del área dedicada a cultives, pastes y otros: En el 
Cuadro ~ se presenta la distr-ib.Jción del núnero de explotaciones 
agropecLtar-ias, la super-ficie total y la dedicada a CLll ti vos, pastos, 
montes, bosqLtes y otr-as clases de tier-r-as a nivel nacional. En los 
Cuadr-os :38 y 39 se presenta la distr-ibución del ár-ea dedicada al CLll tivo 
de pastos, nL~r-o de explotaciones, etc. a nivel r-egional. 

La información gener-ada en el Censo AgropecLtar-io de 1981 sobr-e 
ár-eas de cultivo, tipo del miSIIlO a nivel r-egional, aLin no ha sido 
publicada. Se dispone de la r-ecolectada por- las instituciones del 
sector- par-a la elabor-ación de SLlS planes anuales de siembr-a, así como 
del ár-ea cosechada a tr-avés de SLlS Unidades de Planificación Regional 
(l..RF'), las cLtales están Ltbicadas en las Dir-ecciones Regionales. 

OJl tivcs predcminantes. Prácticas culturales: Los CLll ti vos 
pr-edominantes son la caña de azLicar-, que dispone de la mayor- SLlper-ficie 
de ár-ea Lltil despLtés de los pastos, siguiendo el café, ar-r-oz, cacao, 
plátano, maní, maíz, habich.telas, coco, YLtca, tabaco, etc. En el ár-ea 
agr-ícola es más comLin el LISO de pr-ácticas cultur-ales, en algLtnos se 
utilizan adecuadas pr-ácticas de manejo del cultivo. 
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Figura l. Zonas de produccl6n ganadera en la Replibllca Dominicana, seglin 
datos de preclpltacl6n. 
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' ' 
Cuadro 37. Núoero de explotaciones, superficie y uso·de la tierra, según tamaño de las explotaciones. 

U S O d e 1 a t i e r r a Kontes, 
Tamaño de la Explota- Superficie bosques y 
explotación ciones total Superficie de las tierras de labranza Superficie bajo pastos (ha) otras 

clases 
Bajo En En Cul ti- No de tierras 

ha No. ha Total cultivo barbecho descanso Total vado cultivado ha 

Total del país 385.060 2,b7b.70b 1,309.852 1,002.554 177.805 129.694 1,189.742 m. m 594.022 160.382 

0.5 bJ.b70 12.b92 11.850 10.387 1.108 355 4bl 191 lbS 381 
De 0.5 - 5 252.995 313.471 262.625 194.563 48.539 19.523 39.955 lb.SBl 23.374 10.791 
De 5 - 10 32.543 231.832 155.877 llb.m 22.198 16.954 63.291 26.227 37.064 12.267 
De 10 - 50 30.815 640.487 287.9b9 210.563 38.703 38.703 306.559 141.006 1b5.553 43.742 
De 50 - 100 4.081 271.853 95.145 b9.59b 12.872 12.677 m.m 78.526 78.011 19.188 
De 100 - 201 1.825 251.199 82.918 b4.bl7 B.llb 9.585 148.018 85.852 b2.Jbb 19.331 
De 201 - 503 7Bb m.m 75.501 60.897 B.!Bb 6.418 134.670 37.601 47.069 20.604 
De 503 - 1000 184 121.333 41.895 34.b8b 4.019 3.190 72.952 43.787 29.165 6.028 

) .1ooo 1ó1 602.21ó 304.186 246.829 34.540 22.817 267.299 11S.948 151.351 29.057 

fuente: VIl Censo Nacional Agropecuario, 1981. ONE •. 

El ~ISO de prácticas culturales en les c~tltivcs predoninantes, 
actualmente están implementando sistemas de siembras as=iadas y 
alternadas, en las Z01aS productoras de maíz !1 sorgo, tabaco, 
habich.telas, maní, etc. 

AlgLtnas insti tucic:nes cono la atl f and Westein o Central Romana 
Corporaticn han dado ~tn uso eficiente a les resid~tcs de cosecha, 
maximizando la prod~tcción por Ltnidad de superficie, desarrollando 
tecnologías q~te intensifican la prod~tcción animal en Ltn marco 
eccnómicamente factible. Se han Lttilizado subproductos agroind~tstriales 
en la prod~tcción de came y leche, los más ccm..tnes en la región Este 
son: melaza, barbojo, bagazo y cogollo de caña de azúcar, caña 
integral, cachaza, gallinaza, cáscara de maní (cacah.tete) y tusa de 
maíz; la materia seca de estos subproductos oscila entre 19.0 y 90.4% y 
el cc:ntenido protéico entre 2.5 y 18'1.. Otras f~tentes q~te se Lttilizan 
son: palma real (Hispaniola hispaniola) .• desechos de coco, paja de 
habich..telas, tallos y hojas de yuca y batata (ccvnote), ·tallos de maíz, 
paja de maní, etc. 

El país produce alrededor de 2.5 millc:nes de tcneladas al año de 
barbojo de caña, q~temándose alrededor de 0.5 millón de tc:nelada, para 
fines de renovación del c~tl tivo de la caña, el resto permanece en los 
campes preservando la h.tmedad y el cc:ntr-ol de malezas. El Central 
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Rc:mana usa barbojo como base de ensilaje 
SLts animales de leche y confinamiento. 
cultivos a ningún nivel. 

para la alimentación diaria 
llb se · practica la rotación 

de 
de 

Estudios realizados sobre disponibilidad de subproductos 
agroindustriales, indican que son suficientes para contribuir a mantener 
y/e aumentar la prcdLtcción <>nimal en época de escasez de forrajes, 

Cuadro 38. Distri :.~i'1n del área agrícola de acuerdo con los 
principales usos d . .tierras en CLtl ti vos. 

D..tltivo 

Cal'ia de azúcar 
Café 
Cacao 
Tabaco 
Arroz 
Plátano 
B..lineo 
Coco 
Maíz 
Habich..telas 
Yuca 
Batata 
B.landules 
Papa 
Cebolla 
Maní 
Tomate 

Fuente: 

Area ocupada 
ha 

213,266.22 
130,264.71 
65, 17?.96 
9,999.94 

69,.447.55 
61,373.39 
:20,0...~.08 
26,141.64 
26,010.75 
14,263.96 
12,094.72 
4,451.57 
2,792.52 
1,351.95 

425.97 
29,738.74 

1,988.11 

Censo Nacional Agropecuario, 1981. 

Tipo de producción ganadera 

Intercalado 

81.418 

535.693 
195.941 
340.525 
141.301 
144.:!45 

2.471 
2.153 

171.861 
3.908 

1,619.&:."9 

ActL~lmente en el país existen sistemas especializados en 
producción de leche y producción de came, sin embargo, estos sistemas e 
tipo de explotaciones representan la mínima parte aproximadamente 
1/3. 

El tipo de explotación más ccm:tn en el país es el tradiciooal 
ordeñe con becerros llamado doble propósito, que produce la mayor parte 
de los animales para engorde. 

En las lecherías especializadas, por lo general no se crían los 
machos. 
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Cuadro 39. Estiaación del área dedicada de pastos y namero de explotaciones con ganado bovino. 

Superficie Superficie No. explotaciones No. cabezas 
·Regiones bajo pastos con ganado bovino Densidad 

ka2 z ¡ 

Total del país 48.422 1,189. 74J 99.596 100 1,809.806 100 

Este 7.848 363.595 9.401 9.5 520.030 29.1 56.0 
Norte 5.968 204.726 15.179 15.2 281.034 15.5 18.5 
Noroeste 4.419 81.411 10.318 10.3 140.349 7.8 13.6 
Nordeste 4.765 190.359 13.767 13.8 268.644 14.8 19.5 
Central 6.842 186.264 19' 182 19.2 272.127 15.0 14.2 
Sur 6.716 41.903 5.127 5.1 62.728 3.5 12.2 
Suroeste 7.714 50.283 16.582 16.7 109.194 ó.O 6.6 
Norcentral 9.351 102.961 10.040 10.2 149.700 8.3 14.9 

Fuente: Dirección· General de Ganadería, Oficina de ONE, VII Censo Nacional Agropecuario, 1981. 

Recursos dedic::adcs a la ganaderia 

finc:as de 
c:c:mo los 

grandes 

Recursos 1-l.mancs: Existen aproximadamente 75.(x)(l 
explotac::ión familiar dedicadas a la produc:c:ión animal, así 
asentamientos ganaderos de la Reforma Agraria; empleados de 
empresas pecuarias y de explotaciones especializadas en lec:he y 
Se estima que un terc:io de la población n.1ral depende de la 

carne. 
actividad 

pecLlar ia • 

Otros rec:LirsDS h.unanos dedicados a la ganadería lo conforman los 
téc:nic:os de la Direc:c:ión General de Ganadería en el área de prodL~c:ión y 
fomento y del Centro de Investigaciones Pecuarias (CENIP) en el área de 
investigación; además, el personal ·téc:nic:o del Banc:o Agrícola, Banc:o 
Central·, Banc:o de Reservas, Insti ruto Agrario Dc:xninic:ano en el sec:tor 
ofic:ial y el Centro de Investigación para el Mejoramiento Prlimal 
(CII"F'Al, Banc:os c:orerc:iales, universidades y otras insti tuc:iones 
privadas, qL!e se dedic:an a los mismos fines. 

Base forr,;Uera: La base forrajera que compone la alimentación 
animal se basa principalmente en el pastoreo con el LISO de gramíneas 
nativas y cultivadas c:omo son: Guinea (Panic::un maxi.num), Pangola 
(Digitaria dec::umbens), Estrella Africana (Gynai:n nlemfuensis), Benruda 
(Cynodcn spp.), Brac:hiaria (Brac::hiaria spp.), entre las nativas: 
Paspalum spp. , Axa"IOp.IS spp. , Spcrcbulus spp. , etc:. 

En las lecherías especializadas y en confinamiento Lltilizan el 
Pennisetum spp. (Elefante Merker, King grass, etc:.) como forraje de 
corte. En los potreros existen varias leguminosas nativas cc:mo: 
Desmcdium spp., Calo¡..¡ gonium spp., Centn::Jsema. spp., Stylosantte; hama.ta, 
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Clitcria tsmatea, Terannus U'ICinatus, Alyaic:arp.ls spp., 
aREricana y otras más, que contrib.tyen significativamente 
dieta que reciben los animales en pastoreo. 

AeschyiiCilEI ... 
a mejorar la 

A nivel de investigación se han realizado 
legl.llllinosas forrajeras, lo que ha permitido qL<"' 
sistemática se estén introdLlCiendo legl.llllinosas 
asociadas y en bancos de. proteína, cono un¡_\ 
mejoramiento de la base forrajera. 

varios trabajos con 
en forma gradual y 

a nivel de fincas, 
alternativa para el 

Alrededor de un 50"1. de las gramíneas ~ -.. :ul tivadas, las cuales 
generalmente no reciben ninguna aplicación u,. fertilizantes. Esta 
sitL~ación unida a la no conservación de forrajes para la época de 
sequía, la cual es bien definida, constituyen uno de los principales 
problemas que afectan la producción ganadera del país. 

Uso de suplenEntas: E'n los sistemas actuales de prodLlCción animal 
es casi imposible el uso de inSLUTOS pecuarios por el costo de los 
mismos; debido a esta situación, se ha tenido que reorientar la forma 
de alimentación del ganado. El uso de suplementos sólo lo practican las 
explotaciones especializadas; el SL<plemento más usado en el país ha 
sido la melaza, pero debido al incremento de SL< precio se ha disminuido 
SL< uso en todo tipo de explotaciones, por no ser asequible a los mismos. 

Rastn:Uo de cultives: Sen usados 
medianos productores, principalmente 
cogollos de caña de azücar, etc. 

principalmente por los peqL<eños y 
de maíz, habich..<elas, arroz, 

Ccrlservac:ión de fcrrajes: Se LlSCI en muy peqL<eña escala, aunqL<e en 
todas las regiones del país se presentan cada año estaciones secas y 
escasez de forrajes, y son pocos los ganaderos que preveen esta 
si tLlación conservando parte del pasto prodLlCido en forma de heno o 
ensilaje. Solamente en la región Este del país, una gran empresa con 
áreas ganaderas, ha venido preparando L!l"' tipo de ensilaje L<sando barbojo 
de car;a de azt:<ear ccmo ingrediente principal; también usan ensilaje de 
Estr~lla Africana, Gallinaza y Melaza. 

Ganado (existencias, raza, ett:.): El país cuenta con 1,809.806 
cabezas de ganado ccmo se observa en el O.<adro 40. 

Las razas más L<sadas para la producción de leche son: Holstein x 
Cebü y Holstein x Pardo Suizo. 

E'n ganado de carne y tiro el más usado es Romana . Rojo, 
principalmente en la zona Este y el CebL< (CUadro 41). 

E'n el O.<adro 42 se presenta la estratificación del ganado 
segün información del VII Censo Nacional AgropecL<ario de 1981 
OficinC\ de Estadísticas PecL<arias de la DI(;EGA. 
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D..tadro 40. Cantidad de ganado bovino durante el período 
de 1960-1981. 

1960 
1971. 
1981 

Cantidad de animales 

839.o:s7 
1,694.800 
1,809.806·. 

Incremento 

371.905 
484.960 

Fuente: Censos Nac:i01ales Agropecuarios, 1960--1971, 1981 
Cl\E--51P. 

D..tadro 41. Distribución de ganado vacuno por raza. 

Razas Total Porcenta.i e 

1-blstein 342.053 18.09 
Pardo Suizo 119.447 6.60 
1-blstein-F'ardo Suizo 2\."12.698 11.20 
1-blstein--Geb:l 278.710 15.04 
1-blstein-Griollo 47.055 2.60 
Ceb:l 289.569 16.00 
eea:.-criollo 16.:ZSS 0.90 
Ronana Rojo 374.6JQ 20.70 
Criollo 139.356 7.70 

TOT~ 1,809.806 98.83 

Fuente: Dirección General de Ganadería, Sección de 
Estadísticas Pecuarias. 

Manejo del ganadc y pasturas• 
de subdivisicnes y rotacicnes. 

calendario de manejo del ganadc, uso 
Uso estacicr~al de la base forrajera 

Como la mayoría de las explotaciones ganaderas son de doble 
propósito, no se cuenta en general con un calendario de manejo •. AL111 en 
las explotaciones de ganado de came carecen de Lll1 programa de· manejo, 
excepto por el que dicta la épc:x:a crítica de producción de forrajes. Lo 
más ccm.:111 es que la épc:x:a de mc:nta o empadre se realice todo el año. 

Existe Lll1 manejo tradicional en los potreros, el cual consiste en 
rotar no IILlY apropiadamente los mismos; se chapean LUla o dos veces al 
año para controlar maleza, etc. La fertilización se efectúa en IILlY baja 
proporción y no de acuerdo c01 las necesidades del suelo. 
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Cuadro 42. Estratificación de la población bovina del país. 

Estratificación Gantidad censada Estructura porcentual 

Toros 41,082 2~3 
Vacas paridas y horras . 735,686 40.6 
ateyes 79,812 4.4 
1\bvillos 268,394 14.8 
1\bvill as· 222,968 12.3 
Becerros 247,943 13.7 
Becerras 213,919 11.9 

TOT~ 1,809,806 1l"XJ.O 

Fuentes1 Dirección General de Ganadería, Sección de Estadísticas 
Pecuarias. Censo Nacional 1981. 

Interar:c::ión Agriad tura-Ganaderi a 

No existe como forma de producción organizada. Ocurre en algunas 
zonas, principalmente agrícolas, qLte utilizan animales para el conSLuno 
de los residuos de las cosechas. Algunas explotaciones Ltbicadas en 
zonas productoras de arroz, caña de azúcar, maíz, etc. Ltsan la 
interacción agricul tLtra-ganadería, siendo esta práctica más com.:tn a 
medida que se incrementan los precios de los insumes pecLtarios, 
dándosele Ltri uso más racional a los residuos de las cosechas para 
disminLtí r el uso de los inSUII'OS importados de forma que · se pueda 
abaratar el costo de prodLtcción. AlgLtnas zonas productoras agrícolas 
tienen grandes volúmenes de residuos y SLtbprodLtctos agroindustriales que 
les permite mantener a SLts animales en épocas de escasez de forrajes, 
segLtn el trabajo realizado por CENIP en las principales zonas ganaderas 
del país. 

Interacción de las n;gia'leS de interés con otras 

Esta práctica no es com.:tn en el país y se da básicamente en ganado 
de came, siendo la región Este del país la reconocida como 
especializada en ese renglón, aLtnque existen otr-as zonas prodLtctoras de 
came; el engorde se realiza en áreas cercanas a las grandes ciudades 
como Santo Domingo, Santiago, Higuey, La Romana, La Vega, etc., donde se 
dispone de mataderos y frigoríficos. 

El ganado de doble propósito 
región Este, llevándose el ganado de 
hacia la vertiente norte, CLtando se 
forrajes; ésto se practica en varias 
mueve dentro de la misma zona. 
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E:sta si tL~ación se presenta también cuando una zona prod~tce animales 
especializados en came, leche ·o doble propósito y son requeridos en 
compra por productores de otra. Ccrt la demanda actual del doble 
propósito, hay un movimiento de éstos hacia- diferentes zonas, 
proviniendo principalmente de la costa norte, de la región Central del 
país y del Este, que de ser una zona productora especializada en came 
está pasando rápidamente al doble propósito. 

Umi tantes principales en la prodl rci ón ganadera 

Falta de una poli tica definida en el subsector. 

Precios controlados de venta de la leche procesada y came versus 
precios de algunos insumes de · producción de leche y came sin 
control. 

&..llninistro irreg~tlar de algunos 
alimentación del ganado. 

Ccrtdiciones de crédito inadec~tado 

Investigación limitada 

insumes utilizados en la 

Transferencia de tecnología escasa y sin integración con otr·os 
programas de servicios de apoyo a los ganaderos. 

Desconocimiento de la importancia n~ttricional de la leche y came 
por parte del ~teblo. 

Uso de algunos insumes importados, los cuales se ~teden producir en 
el país. 

La no aplicación adecuada en la producción de leche y came. 

Pasturas SEmbradas 

Especies pr-edcminantes 

Los principales pastos q~te existen en el país son: Digitaria 
decumbens, Panicum ma><im..m, Cyuodm nlern1i..ls1sis, Cynodun. dactylm, 
Brachiaria spp. (nutica, decumbens, ruziziensis, brizantha), Mel.inis 
minutiflcra, Pennisetl.lln spp. (Elefante y king-grass), Hyparrtelia sp., 
Cenchrus ciliaris y en menor proporción Tripsacum laxum; entre las 
legLUninosas están: Pueraria phaseoloides, Lsucaena leucocephala, 
Ce1trcsema p·t·scens: entre las nativas: Stylosanthes hamata, 
Calo¡ u.;¡auium III..ICUI'10ide, l...a..lcaa1a sp., Clitcria ternatea, Canavalia sp., 
l'lacrt:Jptilium .latl'lynJides, l'lrcuna pruriens, De:mx:lium (canun, tortucsum, 
trifolium, barbatl.lln, hetenlphyllum), centrosema (plumieri, p..d:Jesc:ens, 
virginianum); Pachyrrhizus ercsus, Rhync:hosi.a reticulata, Terannus 
lllCinatus, Tephrusia sp., Alysicarp..as vaginalis, Stizolobium 
det a tgianum, Aeschynai& lE! amer-icana, etc. Entre las leg~lillinosas 
arbustivas tenemos: Pr osup.is juli flora, Acacia farnesiana, Acacia 
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t:Drt~.a:JSa, Sama! IN saman, 1.s caena 
Gliril:idia sepium, BJazuna ulmifolia, 
etc. 

len" ephala, Cassia ellliU'ginata, 
Erythrina sp. , Trcsphis racenosa, 

L.a distrii::LÍc:ión de la :superficie dedicada a pastos cultivados se 
'presenta en el D..ladro 43. 

D..ladro 43. Distribuc:ión de superficie y tipos de pastos cultivados. 

Hec:táreas 
Identificac:ión 

1960 1971 1981 

lUTR... IEL PAIS 

Pastes c:ul ti vados 735,157 %4,671 595,721 

Panicun maxinum . 395,017 473,336 49.0 
Digi taria decJmbens 136,511 ..t.u,b..'4 23.5 
~linis minuti flora 58,847 62,586 6.9 
Cy!IOdcr'l nlemfuensis 44,662 4.9 
Brachi.aria spp. 31,141 38,145 3.3 
Otras 113,541 118,308 12.4 

Fuente: Censos Agropec:uarios 1960-71 y 1981 - CJIE - STO. 

En el Censo Agropec:L~ario de 1981, se observó una disminLtción del 
área dedicada a pastos entre los arios 1971 a 1981 aproximadamente 
(Z31.495 ha); observándose la misma tendencia en los pastos cultivados 
con un descenso de 368.952 ha como se presenta en el Q.~adro 44, de las 
mismas 131.457 ha pasaron a incrementar los llamados pastos naturales, 
siendo realmente áreas de pastos cultivados qLte se fueron degradando por 
Ltn manejo inadecuado de los mismos, como es el caso de la Digitaria 
decumbens; debido quizás a la repentina expansión de la industria del 
azúc:ar en los arios 1974-75 cuando el prodLtc:to alcanzó precios réc:ot-ds, 
ITLIChas de las áreas dedicadas a pastos cultivados fueron establecidas de 
caña de azúcar, principalmente en las zonas Central y Este, lo que 
provoc:ó ese descenso. Otros factores ,que también pudieron incidir en 
esa tendencia a disminuí r fue la prcrrulgación de las Leyes Agrarias de 
1972, que limitaba el uso de tierras de cultivo para la explotación 
ganadero a sólo 31 ha. 

Dispcnibilidad local de semillas y existEncia de una industria de 
semillas 

L.a disponibilidad de semillas forrajeras en el país es Ltna de las 
limitantes mayores para el desarrollo de Ltna ganadería eficiente en base 
a pastos y forrajes. Actualmente sólo se cc:mercializa en pequeña escala 
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semillas de hierba de guinea en las. zenas Este y Noroeste, a precios que 
oscilan entre RD$40,00 y 60.00 en quintal; pero cen m..tchas impurezas y 
m..ty bajo porcentaje de germinación (5 a 10"/.). En muy pequeña escala se 
pueden conseguir semillas de Ca1c:hrus ciliaris, en la zena Suroeste, y 
Brachiaria sp. en algunas fincas dende se ha desarrollado bien. 
Actualmente se ha _niciado un Proyecto de ProdLtcción de Semillas de 
Leguminosas probadas por más de 12 años bajo pastoreo como ·sen: 
Necnotcnia wightii, CE!nb• ema P''t ens, Macn::Jptilium atrcpurpureum y 
Stylasanthes guianel'lsis. 

D..tadro44. 
natLtrales. 

Distribución total de los pastos cultivados y 

Hectáreas 
Identificación 

1971 1981 

lOTA.. IEL. PAIS 1,421.238 1,189.743 

Pastos cultivados 
Pastos natLtrales 

964,671 
462,567 

Fuente: Oficina Nacienal de Estadística --Cl\E, Censos 
Agropecuarios 1960, 1971 y 1981. 

595,721 
594,022 

E>:isten dos grandes industrias de semillas y un Departamento de la 
Secretaría de Estado de AgricLtl tura y algunas Facultades de Agt-ena-nía de 
las Lhiversidades más importantes que prodLtcen semillas, pero ninguna 
-trabaja cen pastos, sino cen CLtltivos como: maíz, arroz, habichuelas; 
sorgo, gLtandLtl , etc . 

E>üsten algunas Casas AgroqLtímicas qLte han traído al país semillas 
de Alfalfa, Berm..tda (grama) , etc. ; pero ninguna se ha arriesgado a tt-aer 
semillas de leguminosas, aunque ahora por la demanda de los productores 
quizás sea factible o atractiva la prodLtcción e impm-tación de las 
mismas. 

Uso de fertilizantes en pasturas 

Los factores que afectan el desarrollo de los pastos más 
significativamente en el país son: el centenido de nitrógeno y fósforo 
en los suelos, el nitrógeno es apor.tado como fertilizante químico. 

La fertilización con nitrógeno se usa para propósitos específicos 
como prodLtcción de leche, ép:x:a antes de menta en ganado de carne, 
destete de terneros y en fincas pequeí'ías donde la producción es 
.intensiva; en algunas zonas dende hay fincas con grandes extensiene5 se 
reserva L~ área de la misma dedicada a pastos para fertilizarla y 
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reservar-la par-a que el impacto de la sequía sea menos prcnunciado, es 
una reserva dentr-o de los potr-et"""S. 

Par-a suplir- el fósfor-o se usan los fer-tilizantes fosfatados CP:zO.,), 
los cuales no se aplican en ·la mayor-ía de las ocasiones según las 
necesidades r-eales, sino más bien cc:mo inquietudes del pr-oductor- por
desar-r-ollar- su explotación de acuer-do con los recur-sos. 

El por-centaje de ganader-os que fer-tilizan es de apr-oximadamente 
10"1.. Es- nuy bajo y la pr-opor-ción que lo hace adecuadamente es IILtcho 
menor-, ya que no fer-tilizan en la mayor-ía de los casos tomando en cuenta 
los r-equer-imientos. Coto abono or-gánico se Ltsa gallinaza, IILlY pocos 
espar-cen o recolectan el estién::ol par-a usar-lo cc:mo fer-tilizante en los 
potr-et"""S~ Las fuentes utilizadas son par-a: 

Nitr-ógeno: Ur-ea, sulfato de amc:nio (en menor- pr-opor-ción) 
Fósfor-o: 9Jperto5fato triple, super-fosfato simple 
Potasio: t1..tr-iato de potasio, SLtl fato de potasio 

Recientemente es cuando se están tomando en 
r-equer-imientos en micr-oelementos cc:mo: azufr-e, magnesio, 
molibdeno, calcio, cobre, zinc, etc. 

CLtenta los 
manganeso, 

Se consider-a que aun con el pr-ecio alcanzado por- los fer-tilizantes, 
es económico y r-entable el uso de los mismos en lecher-ías intensivas, 
con pastLtr:as de alta pr-oducción y un bLten manejo; aunque se r-econoce 
qLte sus r-eSLtl tados var-iar-án en función de factor-es cc:mo: clima, SLtelo, 
topogr-afía del ter-r-eno, tipo de pastur-a, salarios· de la r-egión y Ltn 
factor- nuy determinante, el hombr-e y el manejo que de a éstos. 

El costo de pr-oducción de Ltna hectár-ea de pastos bajo fertilización 
qLtímica es de apr-oximadamente l.E$..:.""'.00,00; con producción de una hectár-ea 
de pasto bien manejado se PLteden sostener 4 animales/ha, según 
t""eSLll tados obtenidos en var-ias zonas del país. 

Uso de otros insumes en pasturas, en particular para c:cr~tr-ol de 
malezas 

El contr-ol de malezas es ccm:tn en los potr-et"""S, ya sea a través de 
medios manLtales o CC"l pr-oductos químicos (her-bicidas), el cual es de uso 
limitado, por- los costos que alcanzan éstos; es más frecLtente par-a 
hojas anchas. Los her-bicidas más ccm..tnes son: 2-40, 2-4-5-T, Ter-don, 

·Gesapr-in, Dalapon, Gr-amevín, Weedone, Br-uckiller-, etc. La invasión de 
malezas en potr-et"""S es cada día mayor debido a Lil desconocimiento en el 
uso adecLtado de pastur-as. 

En plagas, los ataques más ccm..tnes se pr-esentan desPLtés de sequías 
pr-olongadas de l'tx:is ~. Spadoptera fn..gipenja, Si fha flava, Blisus 
leucopt.ercs y más r-ecientemente la lfleolamia sp. En la mayor-ía de los 
casos se usa el contr-ol químico y también el uso de r-iego y 
sobr-epastor-eo, esta última de r-eciente intr-odLtcción, es la plaga de 
mayor impor-tancia económica en el país. Los pr-oductos más usados son: 
Sevín, Azodr-ín, Amiben, Aldr-ín, Dithane, etc. 
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Métcdcs de establecimientO pn¡daninantes 

En el país no hay tradición de rotación de cultivos con pastos. 
Cuando se hace un desmcnte para establecer pastos, algunos productores 
siembran maíz con la gramínea a establecer, generalmente Digitaria 
dec:unbens e Cyucdcn nlanfuensis; cuando cosechan el maíz, ya los 
potreros ~tán bien empastados, ellos ahorran los trabajos de limpieza y 
reducen 10-~ •;¡astes de establecimiento. 

E; 't2 muel-o desconocimientO sobre el sistema adecuado de siembra, 
ya que · -··ismo varía de acuerdo con el tipo de pasto a establecer, las 
éondici01'" del terreno; su preparación y ' disponibilidad de riego o 
h.unedad, de la calidad del material de siembra y de la época. 
Generalmente en el país se siembra al inicio de las llLivias (abril-mayo, 
septiembre-octubre). Las gramíneas en su mayoría se siembran con 
material vegetativo aunque produzcan semillas. Las épocas de siembra 
influye notablemente en su establecimiento, puede realizarse en 
cualquier época cuando se disponga de riego, aunque la más apropiada es 
la época de lluvia, correspondiendo a primavera y o~o. 

La mayoría de los pastos de LISO en el país son sensibles al 
fotoperiodismo, principalmente la Digitaria decunbens y el Pennisetun 
11Jrl1.1'"El.UD, observándose en los trabajos realizados qLie los CyTicdcn sp., 
Bermuda y Estrella africana no son sensibles al fotoperiodismo. 

Las gramíneas y leguminosas forrajeras de semillas pequeñas se 
siembran muy superficial para evitar un retraso en-la germinación y así 
tratar de que las malezas no alcancen un desarrollo mayor que. éstas. 
Las leguminosas de semillas grandes se siembran de 2-3 cm de 
profundidad. Cuando se usan semillas pequeñas y el material se siembra 
al voleo, se asegura la profundidad deseada. 

En las gramíneas cuando hay poca h.unedad, se hace en líneas o 
surcos con estolones, cepas, macollas o esqL~ejes y cuando hay exceso de 
h.unedad, se riega el material al voleo sobre el terreno y luego se pasa 
ligeramente Lll1a rastra porque de otra forma. el material enterrado en 
surcos se fermenta, teniendo que resembrar en rruchas ocasiones, 
resultando muy costoso el establecimiento. 

Los pocos prodLictores que han sembrado legLuninosas en sus potreros, 
lo hacen en fajas, alternando franjas de gramíneas con franjas de 
leguminosas, este sistema ha dado buenos resultados, debido a qLie ya los 
pastos están establecidos y requieren introducir leguminosas en ellas. 

Las semillas de Panicum malCinum se riegan al voleo sobre la 
superficie -del terreno ya preparado, si se profLII1dizan much:J no 
germinan, la semilla qLie se encuentra en men:ado. local tiene 
aproximadamente del 5 al 10/. de germinación. Cuando se siembra c01 
cepas o macollas, la distancia Lltilizada es de 3 x 3 pies entre surcos y 
plantas (apro;<imadamente 13.000 macollas/ha). Las semillas peqLieñas se 
mezclan con arena fina y se riegan al voleo sobre la superficie del 
terreno ya preparado. 
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Los tallos de Pennisetum sp. se colocan acostados en el 
cubren ligeramente ccn ti~rra. Los estolcnes o guías 
nlanfuensis, Digitaria decumi:Ens, Cyucdcn spp. y otras se 
grupo a lo largo del surco y se cubren parcialmente. 

surco y se 
de CyiiCdcn 
colocan en 

Estos estclcnes o guías maduran en época de lluvia, ccn el terreno 
preparado se distribuyen uniformemente en la superficie del terreno y se 
da un pase de rastra de discos para que queden parcialmente cubiertos. 
En esta forma la siembra es más rápida y menes costosa. El 
establecimientc de una hectárea de pastos apta para pastoreo cuesta 
aproximadamente l.JS$350.00 (Trescientos cincuenta dólares). 

Investigac_ión actual en pastes en la región, ccn á"lfasis en el tipo de 
ac:tivtdimes q1.e se~ en la RIEPT 

llllnEr"c y nivel de capacitación 
investigac:ión en ganadería y pastes 

del. ¡:escnal tá:nicc de 

La movilidad del perscnal de investigación es baja en comparación 
con otras dependencias de la Secretaría de Estado de Agricul b.1ra, 
observándose un incremento del perscnal en los ~11 timos años, no sólo en 
términos cuantitativos sino también cL~al i tati vos, como resultado de 1 a 
aplicación de la polí Úca de perscnal técnico q~1e está realizando el 
Departamento (CL~adro 45). 

Cuadro 45. ilt:lll'ero, título universitario y de postgrado y área de 
especialización de los investigadores en pastos y ganadería. 

Regiones 
Nivel 

Central Este Sur Norte Noroeste Nordeste Total* 

Ph.O 1 1 
M.S. 10 ~ 1 13 "" 
Con cursos de 

especialización de 
más de 6 meses de 
duración 9 2 11 

Ings. Agrónomos 12 9 ~ 1 ~ 26 
__ , 

"' Ings. Zootecnistas 2 1 1 4 
Doctor Méd. Vet. 4 ~ _, 1 1 9 
Ing./Lic. Cl.1ímico 4 4 
Agrónomos/Técnicos 5 1 6 
Otros 4 4 

TOTPL 50 14 1 8 1 4 78 

* Del total de técnicos, el CENIP cuenta con 41. 
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Pr UJiecb:is de inwstigac:ión en pastes establecidos actualnEnte 

Hay varias investigaciones que concluyen en los dos próximos n-eses, 
por lo que no fueren incluidas. 

Se presentan algunos tí tLllos de ensayos en ejecución, tampoco se 
incluyen los ensayos a iniciarse; en los n-eses de oc:tLlbre y noviembre 
(D..Iadro 46). 

O..tadro 46. 1\Curero y tipos di ·. ·ayos en el área de pastos establecidos 
actualmente (ERA, ERB, Ef\1: y é .. RD) o de apoye a otros semejantes, 
incluyendo investigación a nivel de fincas. 

Tipo de ensayos 

ERA 
ERB 
Ef\1: 
ERO 
Investigación de apoye 
Otras investigaciones 
Concluidos ERa = 2 

Total en ejecución 

5 
4 
1 
1 
7 

16 

Zona 

Este, Nordeste y Central 
Este, Central y Nordeste 
Central 
Central 
Varias zonas 
Varias zonas 
Este y Central 

El objetivo principal es seleccionar material forrajero adaptable a 
las condiciones pobreS e infértiles de los suelos de cada ambiente. Los 
ensayos se realizan con material proc:edente del CIAT dentro de la Red 
Internacional de Evaluación de Pastos Tropicales (RIEPT) que se llevan 
en varios países. 

A. Adaptación de gramíneas y legwninosas en suelos ácidos 
Cevicos en la zona Nordeste, Pedro Sánchez y Nisibón 
Este y Mtnte Plata en la zona Central). 

(Zambrana y 
en la zona 

B. Establecimiento y prodL~ción de gramíneas y legL~inosas forrajeras 
en suelos ácidos (Estación Central - CENIP, San Francisco de 
Macorís; de estos ensayos se conclL•yercn dos, uno en El Valle, Hato 
Mayor y en La Victoria, D.N.). Además se encuentran en desarrollo 
dos Ensayos Regionales B en Higuey y el Seybo dentro del Proyecto 
de Sistemas de Producción Bovina con ganado de doble propósito. 

C. Evaluación a pastoreo de especies promisorias en asoc:iación, bajo 
condiciones edafoclimáticas de Pedro Brand, está Llbicado en la sede 
central del CENIP. 

o. Producción de came bovina en 
nlemfuensisl con fertilización 
Este ensayo está ubicado en la 
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pasto Estrella africana (~odcrl 

vs. asoc:iación con legL~inosas. 

Estación Central CENIP. 



Comparación de dos sistemas de siembra de 
forrajeras, El Valle, Hato Mayor. 

leguminosas 

Evaluación de Calliandra ca11Dt:t-una..s en dos marcos de 
plantación, dos al1:uras de corte e igual frecuencia de corte. 

Comparación de la prodLtCción de biomasa de Gliricidia sepi1.111 y 
Erythrina spp. en suelo ácido scmetido a dos frecuencias de 
corte. 

ProdLtCción de semillas de gramíneas y leguminosas forrajeras. 

Efecto de la intensidad- y frecuencia de pastoreo en la 
recuperación de pasturas naturalizadas. 

Estudios de - prodLtCción de Gliricidia sepium a diferentes 
frecuencias de cortes con y sin forraje remanente. 

Efecto del fósforo sobre una parcela establecida de F'I.Eraria 
phasecloides. 

Selección de cepas para Centn:lsema ppw•':IE!5;cens y C. macrocarpum. 

Efecto de la densidad de siembra y la fertilización con 
fósforo sobre la producción de materia seca de dos variedades 
de Alfalfa (I'B:Iicago sativa) • 

Estudio de dos 
estiércol) sobre 
leuca::ephala bajo 

fuentes de fertilización 
la prodLtCción de materia 
condiciones de Nigua. 

( qLtí mica y por 
seca de Leuc:aena 

Efecto de la fertilización con 
densidad de siembra sobre 
leuca::ephala. 

fósforo y azufre, así como la 
el desarrollo de l..euc:aena 

Efecto de la fertilización y frecuencia de corte sobre la 
producción de semillas de Siratro. 

Frecuencia de corte en Brachiaria dec.Jmbens en condiciones de 
laderas. 

Evaluación de legL~inosas forrajeras nativas e introdL~idas. 

Respuesta del f'e"lnisetun pi.Ul1.lr'BJfll a la fijación de nitrógeno 
de la Leucaena leuca::ephala (var. K-8) en cultivos asociados. 

Rendimiento de legL~bres de Prcscpi.s juliflora. 

Relación tallo/hoja y tiempo de recuperación de dos especies 
de leguminosas: Gliricidia sepium y l'lacn:lptilium 
a~. 
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Determinación de la curva de prodllCCión de varias gramíneas y 
· legLUIIinosas. 

Evaluac:i6n de Eryttrina ¡• pegi.ana. 

Composición de varios métodos 
pertusus. 

de control de BDttricla 

Evaluac:ión de dos métodos y dos frec:u~:ncj ;~s de corte de 
Gliricidia sepium. 

Evaluación y uso de Necncti::nia wightii en ge,-:c;do caprino. 

ProdL~ci6n bajo una asociación de 
Stylcsantt-es guianensis, Centn:l5ena 
doble propósito. 

Digi taria dec:umba'1s y 
p rt S&:a'1S con vacas de 

Trabajes a niwl de fincas 

En la región Central del Cibao se realiza un trabajo a nivel de 
fincas, denominado Hatos Cooperadores en coordinación c:on el CII•F'A, de 
la Asociación de Desarrollo de Santiago. 

Se han realizado trabajos de investigación a nivel de fincas de 
productores y se contint.:<a principalmente con la introducción de 
leguminosas forrajeras en sus pastos, uso de fertilizantes, manejo, etc:. 

Se ha programado para el próximo año 
investigaciones en las fincas de los productores. 

incrementar estas 

Prioridades establecidas para la imlestigac:ión en pastes y rec:ur=os 
ec:cnOmicos dispcnibles 

Las prioridades de investigación en pastos para los próximos años 
(3-5 años) contemplan: 

Desarrollar tec:nologí as apropiadas que permitan aLll!lefltar la 
productividad de la tierra a través de un uso más eficiente de los 
pastos y forrajes, para mejorar la disponibilidad de leche y carne, 
de forma que SL<plan las necesidades de la población y se incremente 
SLl nivel de vida. 

Consolidar Llil programa de investigación en pastos y forrajes que 
integre al· sector ¡:xjblico y privado y que sea capaz de interpretar 
las necesidades y limitantes que conlleven a la tüsqueda de 
soluciones a los problemas qL<e confronta actualmente la ganadería 
del pais. 

Utilizar la tecnología ya generada en pastos y forrajes dentro y 
fuera del país, con condiciones similares a las nL<estras, para 
preparar modelos de prodL~c:ión qL<e PL<edan ser establecidos en 
fincas de productores para su validación o comprobación, utilizando 
los recursos con que cuenta el productor. 
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Realizar la investigación de componentes de acuerdo con las 
necesidades que se presenten en los modelos de validación y no en 
forma aislada, con el propósito de que los resultados sean de 
utilidad al sistema y al prodL~tor. 

Colaborar con los procesos de transferencia de tecnología, mediante. 
el establecimiento de sistemas mejorados de prod~ción previamente 
validados ·y la publicación oportuna de los resultados generados en 
el proceso de investigación, poniendo a disposición de técnicos y 
productores los avances más recientes. Esto se realizará en 
coordinación con el Departamento de Extensión y Capacitación 
Agropecuaria, Dirección General de Ganadería y las Direcciones 
Regionales. 

Entre las pioridades especificas están: 

Int:rcckJa:ión y evaluación de especies fcrrajeras 

Establecimiento y prod~ción de gramíneas y 
forrajeras. 

legLuninosas 

Evaluación y mantenimiento de LU1 banco de germoplasma de 
gramíneas y leguminosas forrajeras. 

Selección de los ec:otipos y multiplicación del material 
prcmisorio. 

Caracterización de las leguminosas nativas para incorporar las 
más prcmisorias en los; sistemas de pastoreo. 

Fertilización y nutrición de plantas 

La investigación en el área de fertilidad de 
enfocarse hacia la túsqueda de al tema ti vas que 
principales problemas en esta área: 

pastur-as 
l'""esL\e 1 van 

debe 
los 

Realizar- estudios para determinar el rendimiento y calidad de 
las especies for-r-ajer-as más prcmisor-ias en difer-entes 
ambientes, SL\ toler-ancia a condiciones de estrés. 

Evaluación de la influencia de la nL\trición mineral sobr-e la 
nodulación de las leguminosas en diferentes tipos de SL\elos. 

Efec:tLtar- estLtdios que permitan determinar a nivel de 
invernadero y labor-ator-io los factores limitan tes de nutr-ición 
en la mayoría de los tipos de SLtelos de las ár-eas más 
impor-tantes dedicadas a la ganadería. 

Deter-minar la necesidad de la inoculación y fer-tilización de 
diferentes especies de legLuninosas forr-ajer-as en las 
pr-incipales zonas ganader-as del país, así cono el tipo de 
cepas de RhizobiLun a emplearse. 
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l'llinejo y utilización da pastos y forr.Ues 

Desarrollar métodos prácticos y ec;cnómicos de recuperación de las 
pasturas degradadas, a fin de aumentar su capacidad de carga y 
productividad; los niétodos incluirán el l.tso de especies adaptadas 
al ambiente, renovación, resiembra, central de malezas, 
fertilización, introducción de leguminosas y manejo del pastoreo. 

Desarrollar pasturas persistentes, capaces. de proporc:icnar 
rendimientos elevados· de nutrimentos por unidad de superficie, 
resistentes a la intensidad, fn!CUE!I'1C.iá y pnsión del pastoreo, a 
la compatibilidad y ser persistentes bajo asoc:iacicnes con otras 
especies. 

Desarrollar asoc:iacicnes estables de gramineas y leguminosas, de 
forma que ccntribuyan a reducir el uso de concentrados y los costos 
de producción de lec:J-e y de carne, actualmente encarecidos por un 
desc:onoc:imiento general sobre manejo y utilización adecuada de 
pasturas. El u5o de leguminosas como banco de proteinas será 
también evaluado. 

Desarrollar prácticas adecuadas de manejo con el uso de legLuninosas 
nativas, teniendo presente aspectos como: resistencia a la 
intensidad, presión y frecuencia de pastoreo. 

Producción de semillas forrajeras. Se estudiará la producción de 
material vegetativo, reproductividad, densidad de población, 
fertilización y recolección, etc:. 

Es indispensable disponer de semillas forrajeras en cantidades 
adecuadas para podar hacer los ajustes a nivel de fincas, qLte se 
reqLtiere para incrementar la prodLtctividad de las explotaciones. 

Desarrollar métodos de· abastecimiento de forrajes dLtrante las 
épocas de escasez. Los estLtdios incluirán la conservación, 
fertilización estratégica, empleo de forrajes de corte, etc. Se 
evaluarán tanto del punte de vista biológico como económico para 
proveer al terna.tiva~ sencillas y prácticas a los pequeños y 
medianos productores. 

81 los aspectos económicos 
forrajes, a través de los 
pasto-animal, asi como el 
prodLtcci6n de lec re. 

pastos y 
relación 

en la 

se harán evaluaciones en 
parámetros que consideren la 
uso potencial de los mismos 

Los recursos asignados a la investigación a nivel del gobierno, 
alcanzaron en 1980 a 2.5 millones, insuficientes para atender los 
requerimientos de más de 30 rLtbros bajo responsabilidad del Departan-ente 
de Investigaciones Agropecuarias de la Secretaria de Estado de 
Agricul tLtra. De los fondos asignados a investigación, entre 40 y 70% ha 
sido dedicado al pago del personal técnico y administrativo. 
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El presupuesto del Departamento de Investigaciones programado para 
1985 fue de 4.6 millones de pesos. En incremento de LU1 10'/. representa 
alrededor de $460.000 pesos, de los cuales un 601. se dedicaría a gastos 
de operación y el 4C.."l"/. restante se dedicaría en gastos de personal para 
el año 1985. 

El financiamiento para la investigación en pastos están consignados 
en el Proyecto con aporte internacional como son: Proyecto Integrado de 
Desarrollo Agropecuario (PIDAIRJ III) con fondos del BID, Proyecto de 
Sistemas de Producción Bovina de Doble Propósito, para pequeños 
productores, Centro Internacional de Investigación y Desarrollo (CIID), 
Proyecto de Apoyo al CENIP FACJ/PN.JD; así como el aporte del Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y la Oficina del IICA en 
República Dominicana. 

Planes existentes y plazos ctr~templados para el entn:namiento del 
pet 5o .al cien ti ficc de pastos, área prioritaria de especialización 

Al disponer el área de investigación en pastos con personal técnico 
de reciente formación universitaria, requiere como prioridad para el 
desarrollo de sus actividades la capacitación de los mismos a nivel de 
posgrado como maestría y doctorado· principalmente (Cuadro 47). 

Actividades que deber a-. ser .. prioritarias en la RIEPT, desde la 
pen;pectiva de la región 

El aspecto qLte debe priorizarse dentro de la RIEPT para República 
Dominicana es el aspecto de Capacitación, el personal técnico del 
Programa es de reciente incorporación con pocos conocimientos a~U1 sobre 
los pastos y ésta es LU1a línea prioritaria para el país, de modo que se 
PLteda prodLtcir leche y carne a bajo costo con el LISO. de los pastos y 
forrajes. 

Con LU1a adecLtada capac:i tación en los aspectos más apropiados para 
el mejor entendimiento de la problemática de la producción de pastos; 
así como el personal de institLtciones afines ligadas al sector. 

Otro aspecto importante es incrementar los ensayos sobre 
"EvalLtación bajo pastoreo de especies promisorias en asociación" (ffi{;) y 
producción de carne y leche bajo asociaciones de gramíneas y legLullinosas 
(ERO). 

Lho de los aspectos que debe darse prioridad es el manejo y uso de 
las pastLtras, ya qLte la baja productividad de las mismas se debe más al 
desccr~ocimiento de su manejo que al de adaptación. Cono ccr~secuencia, 

existe una degradación gr-adual de las gramíneas establecidas por LU1a 
invasión de malezas, pasando a las denominadas pasturas naturales, c01 
LU1 rendimiento de forraje insuficiente para poder mantener niveles 
adecuados de producción de leche y carne y LU1a productividad acor-de c01 
las necesidades nacionales. 
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CUadro 47. Calendar-io de capacitación en pastos, 1986-1990. 

Aneas prioritarias 

OJn;as c:ur tus 

1. Leguminosas arbóreas 
2. Producción de sanillas 
3. Rhizobiológia 
4. Manejo legLuninosas tropicales 
5. Ensayos RegiO"'lales 
6. Ensayos Regicnales 

Maestr:l.a 

1. Pastos y forrajes en los sistemas 
de producción de leche 

2. Fertilidad y nutrición de plantas 
3. Producción de sanillas, pastos 

y forrajes 
4. Manejo y uso de pastos y forrajes 

en el trópico 
5. Pastos y forrajes en los sistemas 

de producción de leche 
6. Manejo y uso de pastos y forrajes 

Iltx:tcrado 

1. Manejo y uso de pastos y forrajes 
2. Manejo y Liso de pastos y forrajes 
3. Manejo y LISO de pastos y forrajes 

Lugar 

Costa Rica 
CIAT 
CIAT 
CIAT 
CIAT 
CIAT 

México 
Brasil 

Brasil 

Brasil 
Costa Rica 
CA TIE 
LEA 

FEFEFEIICIAS 

Fecha 

1987 
1987 
1987 
1987 
1987 
1988 

1986 
1989 

1988 

1987 

1987 
1989 

1988 
1989 
1990 

D..1ración 

1 mes 
1 mes 
1 mes. 
1 mes 
5 meses 
5 meses 

2 años 
2 años 

2 años 

2 años 

2 años 
2 años 

3 años 

·~· años 
3 años 

Abreu R., A. y Nivar V., M. 1985. 
Dominicana. Ccnsejo Estatal 

Siembra oportuna en la Agricultura 
del Azúcar-cEA, Santo Domingo, 

Re¡:üblica Dominicana. 

Banco Agri cola de la . Rep(1blica Dominicana. 1977. Departam=nto de 
Programas, Programa de Préstamos, Santo Domingo, D.N. 

Banco Agrícola de la Rep(1blica Dominicana. 1985. Departam=nto de 
Programación - Sección Estadística, Santo Domingo. 
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Banco Central de la República Dominicana. Fondo de Inversión 
Desarrollo Económico- FIDE. Política Crediticia para el 
Agric:ola y el Pec:Ltario, Santo Domingo. 

para el 
Sec:tor 

·Banco Central de la República Dominicana. 1977, Primera Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos, Santo Domingo, ReP,:tblica Dominicana. 

Banco Central de la República Dominicana. 
para el Desarrollo Económico - FIDE, 
Ganadera, Santo Domingo, 

1986. Fondo de Inversión 
Subdivisiones Agrícolas y 

Centro de Investigaciones Pecuarias CENIP. 1982. Resúmenes de 
Investigaciones Pecuarias - SEA, Santo Domingo, D.N •. 

Comisión designada por el Poder Ejecutivo para el estudio de los 
problemas ganaderos en la República Dominicana. 1976. Informe sobre la 

ganadería de la República Dominicana, Santo Domingo, D.N. 

cOnpañía Dominicana de Alimentos Lácteos 
producción de ensilaje a bajo costo 
Domingo, D.N. 

-·CODAL. 1982. Técnicas de 
para pequeñas ganaderías, Santo 

Consejo Nacional de Agricul tLira. 1986. Proyecto Análisis de poli tica 
agropecuaria. Lhidad de Estudios Agropecuarios. Situación y 
Perspectiva de la ProdLICción Lect-era en la Re¡::i1blica Dominicana, 
Implicaciones de Política, Santo Oo~ingo, D.N. 

De la Fuente, S. 1975. Geografía Dominicana, Santo Domingo, Re¡::itblica 
Dominicana. 

Enciclopedia Oo~inicana, S.A. 1978. SegLU1da Edición ampliada, 
corregida y ac:tL~alizada, Santo Domingo, ReP.:tblica Dominicana. 

F~. 1982. Desarrollo de praderas y ganadería en 
Dominicana. ResLil tados y Reconendaciones del Proyecto 
71/516. Informe Terminal, Roma. 

Re¡::itblica 
AG : DP /IXJ"I 

Feliz, D., A. 1964. El Clima y los CLtltivos. Soc:iedad Meteorológica 
Dominicana, ReP,:tblica Dominicana. 

Feliz, D., A. 1965. 
Dominicana, segLU1 
Ltso de la tierra, 

Asociaciones climáticas natLirales de la Re¡::itblica 
método de L.P •. Holdridge y Orientación para el 
Santo Domingo, República Dominicana. 

Fiallo, J. 1983. Descripción del F~LE- Mimeo-6, Santo Domingo, 
ReP.:tblica Dominicana. 

Hartshom, G. , et al. 1981. 
Dominicana, LU1 estudio 
AID/SOD/PDC-G-0247. J.R.B. 
Vir-ginia 22102. 

Perfil ambiental de la ReP.:tblica 
de campo. AID. Contt-ato 1\b. 

Asee: iados, 841..i<) Wes tpark Dr i ve Mc:Lec>n , 
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Hbldridge, L.R. 1979. Ecolo;¡ía basada en zcnas de vida - IICA, San 
José, Costa Rica. 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Secretaría 
de Estado de Agricultura - SEA _.. Fondo Daninicano de Inversión. 1977. 

El IICA en la Repúbl.i,ca Daninicana, Santo Daningo, D.N. 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, Secretaría 
de Estado de Agricultura - SEA - Fcndo Daninicano de Inversión. 1984. 

I ICA/FDPI. Estudio para el Fortalecimiento de Extensión Pecuaria 
en el Desarrollo Ganadero de las Regicnales 1\broeste, 1\brte, 
1\brdeste y 1\brcentral (DocLunento). 

Instituto de Estabilización de Precios-II\ESFhE. 
sobre la situación actual de la Lech 
Daninicana. 

Algunas consideraciones 
en Polvo en República 

Instituto de Estabilización de Precios - INESPRE. 1981. Diagnóstico de 
la Situación Lechera en la República Dominicana, 1970-80, Santo 
Domingo, D.N. 

Instituto Intemacicnal para el A¡::oyo de las Investigaciones - ISNCR. 
1983. Prop.~esta de Reestructuración del Servicio de Investigación 
AgropecLtaria en República Dominicana, Secretaría de Estado de 
Agricultura, Santo Domingo, D.N. 

InstitLtto Superior de Agricul tLtra - ISA. 1979. Indice Agropecuario 
Dominicano. 2da. Edición, Santiago, Rept)blica Dominicana. 

Insti tute SLtperior de Agricul tLtra - ISA -
Maestra - l..O'M. 1985. Evaluación Técnica 

en la Región llbrte. Tesis de 
Dominicana. 

Universidad Católica Madre y 
y Económica de HatoS lecheros 
Grado, Santiago, Re¡::.:tblica 

InstitLtto SLtperior de AgricultLtra - ISA- Universidad Católica Madr-e y 
Maestra - l..O'M. 1986. Estudio de Desarrollo de los Recursos H..unanos 

del IDIA, Santiago, Rep(1blica Daninicana. 

MalkLun, J .L. 1979. Evolución, Estructura y Organización del SLtbsector 
PecLtario en Rep(tblica Dominicana. 

MoqLtete, O.S. 1983. La AgricLtl tura Campesina y el Mercado de Alimentos 
en la Rep(tblica Dominicana. Comisión Económica para ATérica Latina 
(CEF'AL). Ccnvenio CEF'AL/FAO. 

Organización de los Estados Americanos - DEA. 
Evaluación de los Recursos Naturales de 
LniOn Panamericana, Washington, D.C. 

1967. Reconocimiento y 
la Rep(tblica Dominicana. 

Obiols, A. y Perdomo, R. 1966. Un Enfcx:¡Lte en la Plani ficaciOn del 
Desarrollo Integral de la Rep(tblica Dominicana, Santo Domingo, D.N. 
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Peralta, H.L. 1978. Características y Proyecci01es de la Investigación 
Agropecuaria en la ReP,:tblica Dominicana. Centro de Desarrollo 
Agropecuario Z01a 1\brte, CENDAISEA, Santiago, República Dominicana. 

Peritz, F. y Ledesma, R. 1977.' Algunos Aspectos de la Producción 
Ganadera que requieren solLteiCJ"les a corto y mediano plazo. Mimeo. 
Santo Domingo, ReP,:tblica Dominicana. p.14. 

Peters01, R.A. 1982. Desarrollo de Pasturas y Gandería. Informe Final 
Proyecto IlCl'1 711516 CENIP-SEA, Santo Domingo, ReP,:tblica 
Dominicana. 

Santhiraseragam, K. 1976. Algunos c01ceptos y c01sideracicnes del 
Programa de Desarrollo 
República Dominicana. 

de Pastos. F.cQ/FN..JD, Santo Domingo, 

Secretaría de Estado de AgricultLtra - SEA/F.cQ. 1974. Estudio de 
Perspectivas de Desarrollo Agropecuario en el Valle del Cibao, 
Santo Domingo, República Dominicana. 

Secretaría de Estado de Agricul tLtra - SEA/IICA. 1976. Diagnóstico de 
Conercializac:ión de la Leche, ~to Dcmingo, ReP,:tblica Dominicana. 

Secretaría de Estado de Agric:Ltltura- SEA/IICA. 1977. Diagnóstico del 
Sistema de Mercadeci Agrícola en ReP,:tblica Dolminiana. 

Secretaría de Estado de AgricLtltLtra SEA/SEIECA/IICA. 1977. Plan 
Naci01al de Investigación y Extensión - Ft.ANIE, Santo . Domingo, 
ReP,:tblica Dominicana. 

Secretaría de Estado de AgricLtl tLtra - SEA/F.cQ/FN..JD. 1977. Progr-ama de 
Desarrollo de PastLtras en ReP,:tblica Dcminicana, Santo Domingo. 

Secretaría de Estado de Agricultura - SEA/IICA. 1977. Diagnóstico del 
Mercadeo del Ganado Vacuno y la Came de Res en ReP,:tblica 
Dominicana. DocLtmento 1\b. S, Santo Dcmingo, ReP,:tblica Dominicana. 

Secretaría de Estado de Agricultura - SEA/DIA/IICA. 
de la Investigación AgropecLtaria en ReP,:tblica 
Domingo, ReP,:tblica Dominicana. 

1977. Diagnóstico 
Dominicana, Santo 

Secretaría de Estado de Agricultura 
Cifras. Primer Seminario de la 
Rcmana, ReP,:tblica Dominicana. 

SEA. 1978. El Este Ganadero en 
Ganadería de Came, Z01a Este, La 

Secretaría 
de la 
Santo 

de Estado de AgricultLtra- SEA/SIEDRA. 1'7BO. Uso potencial 
tierra. Recurso suelo. Regi01al Central, SI EDRA 1\b. 2, 

Domingo, ReP,:tblica Dominicana. 

Secretaría de Estado de AgricLtl tLtra - SEA/SIEDRA. 
Inventario y Evaluación de los Recursos 
Domingo, ReP,:tblica Dominicana. 
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Secretaría de Estado de Agricultura - SEA. 
Operativos. Subsecretaría Técnica 
Departamento de Planes, Programas 
República Dominicana. 

1980-81-82-83 Y 84. Planes 
de Planificación Sectorial. 

y Proyectos, Santo Domingo, 

Secretaría de Estado de AgriCLil tura - SEA/CENIP. 1981. Evolución de la 
VIII RaU1ión 

PLPA 81, Santo 
Investigación Pecuaria en República Dominicana. 
Asociación Latinoamericana de Producción Pnimal -

-Domingo, República Dominicana. 

Secretaría de Estado de Agricultura. SEA/FI:(). 1981. Apoyo al Centro 
de InvestigaciCI'les Pecuarias CENIP, · Santo Domingo, ReP.,:1blica 
Dominicana. 

Secretaría de Estado de Agricultura - SEA/CIID. 1982. Estudio y 
Desarrollo de Sistemas de Producción Bovina de Doble Propósito en 
la República Dominicana, Centro de InvestigaciCI'les Pecuarias 
CENIP, Santo Domingo, República Dominicana. 

Secretaría de 
Ganadería/IICA. 

Estado de Agricultura - SEA/Dirección General de 
1983. Análisis del SL1bsector de Producción Animal, 

Santo Domingo, República Dominicana. 

Secretaría de Estado de AgricultL1ra- SEA/IICA. 1984. EstLidio para el 
Fortalecimiento de la Extensión Pecuaria en el Desarrollo Ganadero 
de las Regiones Noroeste, Nordeste_ y Norcentral. I ICA - Pondoprí -
BID, Santo Domingo, ReP.,:1blica Dominicana. 

Secretaría de Estado de Agricultura - SEA/Departamento Inventario y 
Ordenamiento de los RecLII'"SOS NatL1rales, Proyecto Marena. 1985. 

Características de los Suelos de la ReP.,:1blica Dominicana por LFP y 
ASDS, Santo Domingo, República Dominicana' 

Secretaría de Estado de- Agricultura - SEA/Departamento Inventario y 
Ordenamiento de los Recursos NatLirales, Proyecto Marena. 1985. Los 

SLielos de la ReP.,:1blica Dominicana. Versión Preliminar, Santo 
Domingo, ReP.,:1b-lica Dominicana. 

Secretaria de IndL1stria y' Comercio. 1983. Dirección General de Central 
de Precios, Santo Domingo, República Dominicana. 

Secretariado Técnico de la Presidencia. 
Planificación. 1970. Primer Plan NaciCI'lal 

Domingo, República Dominicana. 

Secretariado Técnico 
F'lanificación. 1976. 

Domingo, República 

Secretariado Técnico 
Planificación. 1979. 

Dominicana. 

de la Presidencia. 
Seminario sobre la 

Dominicana. 

de la Presidencia. 
Indicadores Básicos, 
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Secretariado Técnico 
Planificación. 1979. 

de la Presidencia. 
Plan· Operativo de la 

Dominicana. 

Oficina 
Región 

Nacional de 
Suroeste, Santo 

Domingo, ReP.:tblica 

Secretariado Técnico de la Presidencia. Oficina Nacional de 
Plani fkació"n. 1979. Plan Regional de Desarrollo del Cibao Oriental, 

Diagnóstico y Estrategia de Desarrollo, Santo Domingo, Rep.1blica 
Dominicana. 

Secretariado Técnico 
Planificación. 1979. 

de la Presidencia. Oficina Nacional de 
Plan Trienal de Inversiones Pl:tblicas, 1980-B3. 

Santo Domingo, Rep.:tblica Dominicana. 

Secretariado Técnico de la Presidencia, Departamento de 
Tecnología, República Dominicana, OEA, 1982. Estudio de Base 

Agropecuario y Forestal. Proyecto fortalecimiento de la 
Nacional de Planificación de Ciencia y Tecnología de la 
Dominicana, Santo Domingo, 

Ciencia y 
del Sector 

Capacidad 
ReP.:tb 1 ka 

Secretariado Técnico de la Presidencia. Oficina Nacional de 
Estadísticas - Cl\E, 1983. ReP.:tblica Dominicana en Cifras. Vol. X y 

Censos Nacionales Agropecuarios 196l)-70 y 81, Santo Domingo, 
ReP.:tblica Dominicana. 

Secretariado Técnico de la Presidencia. Oficina Nacional de 
Estadísticas - Cl\E. 1983. Mec:anización Agrícola en la ReP.:tblica 

Dominicana, Santo Domingo, República Dominicana. 

Secretariado Técnico de la Presidencia. Oficina Nacional de 
Estadísticas - Cl\E. 1983. Proyección de la Población de acuerdo con el 

VI Censo Nacional de 1981, Santo Domingo, ReP.:tblica Dominicana. 

Secretariado Técnico de la Presidencia. ~. 19B3. Lineamientos, 
Política Económica y Soc:ial y Programa de Inversiones Pl:tblicas, 
Santo Domingo, ReP.:tblka Dominicana. 

Secretariado Técnico de la Presidencia. ~. 1985. 
Científica Tecnológica Sector AgropecLtario - Taller 
Santo Domingo, ReP.:tblica Dominicana. 

Política 
de Tt-abajo, 

Soto, R. Y. 1980. Situación de los Pastos en ReP.:tblica Dominicana. 
Primer Seminario de Ganado de Carne. Secretaría de Estado de 
AgricLtl tura, Santo Domingo, Rep.1blica Dominicana. 

Soto, R. Y. 1981. Primer Seminario sobre Ganadería de Carne, Zona Este, 
La Romana, ReP.:tblica Diminicana. 

Soto, R.Y. 19B3. SitLtación de la Investigación en Pastos y Forrajes en 
ReP.:tblka Dominicana. ~. Panamá. 

Soto, R. Y. 1984. Investigación en Pastos y Forrajes en Rep.:tblica 
Dominicana. II Reunión l'nual de Producción A-tinmal--cENIPSEA, Santo 
Domingo, ReP.:tblica Ilaninicana. 
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Soto, R. Y. 1986. Los Recursos Forrajeros en Rep.lblic:a Doninic:ana. 
CUrso sobre Prcduc:c:iOn de Lec:he y Came en el Trópic:o. 
CE\IIP/Proyec:to F~/FN..JO/IXl"' 81/010, Santo Domingo, Repúblic:a 
Doninic:ana. 

Trcnc:osc, M.S. 1986. Regicr~es Geonorfológic:as de la Isla Española o de 
Santo Domingo. Universidad Autónoma de Santo Domingo. Segunda 
Edic:iOn, Santo Domingo, Repúblic:a Dominic:ana. 

Universidad Autónoma de Santo· Domingo- UASD. 1976. El 
Colec:c:iOn Históric:a y Soc:iedad No. 25. Santo Domingo, 
Repúblic:a Dominic:ana. 

Libro Azul, 
Reimpresión, 

Universidad Nac:itr~al Pedro Henríquez Ur-er;a - l..J\FH..J. 1985. Enc:Ltestas 
Ganaderas, Santo Domingo, RepLlblic:a Dominic:ana. 
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/ ~ &:aE LA. SITI.JCI[JII f'Eil..MIA EN \.eEZLEL.A/ 
o o 

Adali:Erto J. Flc::res A.* y Patricia 11. Arga"lti P.** 

En forma dispersa, en Venezuela se 
1-Lunanos y económicos en estudios con 
agroecológicos como . socioeconómicos. 
información més o menos completa sobre 

han hecho rTLtehos esfuerzos 
fines de diagnóstico tanto 
ProdLtcto de ello existe 

la realidad del país, muy poco 
di fundida y menos · tomada en cuenta 
agropecuarios que se han emprendido. 

en los planes de desarrollo 

En el presente trabajo se trata de presentar una síntesis de los 
datos més relevantes obtenidos en investigacicnes realizadas sobre la 
realidad pecuaria del país, con énfasis en la región de los Llanos que 
comprende los Estados de Apure, atárico, Anzoátegui y M:nagas. Además 
se pretende mostrar un marco general de las principales características 
agroecológicas de esa inmensa región. 

Aspectos ga"IE!I' ales 

Gecgrafía 

VenezLtela tiene Ltna superficie de 916.940 km"' (~, 1960). El país 
pLtede dividirse en tres grandes zonas: la constituida por los dos 
ramales de las cordilleras Andina y de la Costa, la región montañosa del 
sur del país que OCLtpa cerca del 50'/. de la atayana y la región de los 
llanos del río Orinoco, entre las dos anteriores, con Ltna fisiografía 
típica de sabana que no sobrepasan los ::!(X) msnm. Poli ticamente está 
dividida en 20 Estados, 2 Territorios y Ltn .Distrito Federal. 

Pbblac:ión 

La población h..tmana del país presenta Ltna alta tasa de crecimiento, 
alrededor del 3.4% por año, contando para el año 1986 con Ltna población 
aproximada de 17 millones de personas. De ésta, el 25/. se encuentra 
Ltbicada en áreas rLtrales. 

* 
** 

Ing.Agr .. M.Sc. Erograma de Pastos y Forrajes, FO\ICIIAP, El Tigre, 
Edo. PnzoátegLt~, VenezLtela:( 
Ing.Agr., Programa de Past"'os y Forrajes, FO\ICIIAP, El Tigre, Edo. 
Anzoátegui, Venezuela 



El sector- agr-opecuar-io ha par-ticipado modestamente en el valor
agr-egado de la ecc:ncmía venezc:nala, en conpar-ación cc:n la observada en 
la mayor-ía de los países latinoamer-icanos. 

Par-a el año de 1982 el sector- cc:ntr-ibuyó solamente cc:n 6.3"1. · del 
PIB, absor-bió únicamente el 14Y. de la población económicamente activa y 

·gener-ó apenas el 10.ZI. de las expor-taciones totales del país. 

1\b obstante, el sector- agr-opecuar-io tr-adicionalmente ha mostr-ado Ltn 
cr-ecimiento sostenido, alcanzando Ltna tasa anual aCLurulativa alr-ededor
del 4.3"1. en los (tl timos 35 años, la cual se consider-a r-elativamente alta 
si se le conpar-a con los otr-os países del mundo. IA.tr-ante el per-íodo 
1973-1978, la pr-oducción del sector- tuvo un cr-ecimiento anLtal de 3.9''/. y 
entr-e 1978-1982 el incr-emento fue de 1. 71. (CUadr-o 1). 

Cuadr-o 1. Tasas pr-omedio (Y.) de cr-ecimiento inter-anual en el sector
agr-ícola. 

Agr-upaciones 1973-1982 1973-1978 1978-1982 

1. Agriccla -..egetal 2.ó 4.4 0.5 
Cer-eales 7.7 12.0 4 .• 5 
Gr-anos leguminosos 0.9 5.3 ( 4.2) 
Raíces y tubér-culos ~-..::..~ 1.3 3.7 
Textiles y oleaginosas (6.0) 0.4 (13.3) 
Fr-Lttas 2.5 3.5 1.2 
Hor-talizas 7.6 9.9 4.8 

-Café, cacao y otr-os 0.5 0.9 0.1) 

2. Agriccla animal 4.7 5.ó 3.5 
Lec t-e 3.4 . .;: ... ~ 3.5 

·Ganado bovino 3.4 5.2 1.1 
Ganado por-cino 6.5 9.8 2.6 
Ganado capr-ino 3.0 4.6 1.0 
Ganado ovino 8.0 24.6 (6. 9) 
Aves 5.5 5.4 7.3 
H.1evos 5.5 5.4 5.7 

3. Pesca 1.1 0.2 2.2 

4. Forestal (9.0) (4.1) (14.8) 

5. otnJs (3.5) (4.5) (2.2) 

Valor brutc de la pn::lducción pecuaria 2.9 3.9 1.7 

* Infor-mación tomada del infor-me de pr-oyecto del PRODETEC, 1983. 
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En el período 1973-1978, el SLtbsector animal (ganadero) mostró el 
mayor dinamiSITCl, obteniendo LU"la tas.a anual del 4. 7"1., en conp.aración con 
el subsector vegetal (2.64 Y. anual) • 

. Esto originó una mayor participación relativa de la ganaderia, 
subiendo del 45.3"1. (1973) al 49.1Y. (1978) y al 52.7"1. (1982) (Cuadro 2). 
Este dinamiSITCl se debió fundamentalmente a los mejores niveles · de 
rentabilidad y menores riesgos en conp.aración con el SLtbsec:tor vegetal. 
Además, inicialmente ese crecimiento fLle atribuído a la rápida expansión 
anual de la ganadería avícola (7.5"1.), porcina (6.5"1.) y producción de 
h.tevos ( 5. 5"1.) • La prodLic:ción de ganado de carne y lec: he creció a LU"la 
tas.a inferior (3.4Y. anual) a la del subsector vegetal, siendo 
especialmente afectada por los bajos precios de la carne durante el 
período y el escaso mejoramiento genético observado en dichas especies 
ganaderas. 

Cuadro 2. EstrLtctu.ra (Y.) del valor de la prodL~ción brUta en el sector 
agrícola. 

Agrupaciones 1973 1978 1982. 

1. Agric:cla vegetal ~.7 40.6 :38.7 
Cereales 7.4 10.8 11.1 
Granos leguminosas 0.7 0.7 0.6 
Raíces y tubérculos 4.1 3.6 3.9 
Textiles y oleaginosas 4.6 3.9 2.0 
Frutas 7.1 7.0 6.9 
1-brtalizas 2.2 2.9 ~., 

._~. ·-· 
Café, cacao y otros 13.6 11.7 10.9 

2. Agric:ola animal 45.3 49.1 52.7 
Lec: he 13.1 12.8 13.7 
Ganado bovino 14.9 15.9 15.6 
Ganado porcino 4.6 6.0 6.2 
Ganado caprino 0.4 0.4 0.4 
Ganado ovino 0.1 0.1 0.1 
Aves 6.3 7.5 9.3 
1-llevos 5.9 6.4 7.4 

3. Pe5c:a . 2.3 1.9 1.9 

4. Fcrestal 1.9 1.3 0.6 

5. Dtn::IS 10.8 7.1 6.1 

Valer bruto de la prcducción 
agropecuaria 100.0 100.0 100.0 
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El incremento de la producción agropecuaria venezolana, ha sido el 
resultado de una mayor realización de insumes modemos más que de una 
expansión en el área, 

Esto se ha debido, en gran parte, a los generosos programas de 
crédito y de subsidios q1..1e han prevalecido en el sec:tor como medidas de 
poli ticas orientadas· a reducir el impacto adverso del éxodo ntral. La 
utilización de semillas mejoradas, fertilizantes,. pesticidas, 
insecticidas y maquinaria, son Coml..ll"les en la mayoría de las 
explotaciones del sector y en su mayor parte son de origen importado. 

Inversiones en infraestntcturas físicas tales como irrigación, 
canales de drenaje, graneros y carreteras de acceso a las fincas y 
mercados, también han brindado contribuciones importantes al crecimiento 
de la prodl..~ción. 

Sin embargo, una característica prevaleciente en el uso de inSLliTlOS 
agrícolas en Venez1..1ela ha sido 1..111a adopción más de tipo Cl..tantitativo que 
cualitativo, dado que los programas de asistencia técnica a los 
productores han sido muy deficientes. Esto ha impedido qLte el sector 
alcanzase 1..111a mayor expansión de acuerdo con su potencial y a SLt 
capacidad instalada. De hecho, el crecimiento más dinámico y balanceado 
del sector se ha visto afectado por la interacción de los sigLtientes 
factores: 

1. Falta de orientación de la investigación agropecuaria a satisfacer 
las necesidades del sector. 

2. Carencia de Lll"l sistema eficiente y articulado de transferencia 
tecnológica. 

3. Condiciones climáticas adversas. 

4. Escasez de Llna fuerza laboral calificada. 

5. Deficiencias existentes en el sistema de comercialización. 

La insuficiencia del sector productivo doméstico para satisfacer la 
demanda por SLts productos, aLll"lado a la fácil disponibilidad de divisas 
creada por los ingresos petroleros, incidió en que Venezuela aLtmentara 
drásticamente su dependencia en las importaciones para llenar los 
desbalances por los excesos de demanda. Así, la participación de las 
importaciones en la oferta nacional de prodL~tos agropecuarios se elevO 
del 30"1. (1950) al 51% (1982), alcanzando en este último año Lll"l valor de 
LS$1.1 billones. Este alto nivel de importaciones agropecuarias y la 
relativamente peque";a población h.unana (aproximadamente 14.7 mi llenes en 
junio de 1982), hacen qLte el país tenga 1..1110 de los coeficientes de 
importación per cápi ta de prodLtctos agropecuarios más al tos de 
latinoamérica. 
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En el subsector animal, sólo se ha observado Lln alto coeficiente de 
dependencia en los prodLtCtos lácteos, en los cuales el 40"/. ( 1983) de la 
oferta provino de importaciones, en comparación con el SLtbsector vegetal 
donde la dependencia es particularmente marcada. 

RlegialalizaciOn y rec:u.rsos pecuarios 

V.rr~ezu:ela está dividida en nueve regiones para efectos de SLt 
plani fic,.cj ón socioeconómica. · Estas son: Ciudad Capital, Central, los 
Llanos, ~, l .. ro-a:cidental, Zuliana, Los .crtdes, Nor-oriental, InSLilar y 
Guayan~ ·1 estas regiones, cinco presentan características apropiadas 
para la ~··· .dLtcción de pastos y ganadería, además de otros CLtl ti vos: 
Región de los Llanos, Región Zuliana, Región .crtdina, Región Nor-{)riental 
y Región Gt.tayana. 

De acuerdo con el uso potencial del SLielo, el 30"/. del territorio 
nacional tiene Lln uso potencial para ganadería, Llna 'regionalización 

. general de la producción pecuaria permite identificar áreas 
perfectamente cir-Cunscritas: el ~/. y 85/. de carne y leche, 
respectivamente, se produce en los Llanos del país. 

En el país, si bien existen rebaños especializados para la 
producción de carne o leche, la generalidad de las e>:plotaciones 
mantienen Lln miSITO tipo de· ganado denominado l'bsaico (ganado criollo 
mezclado con Bos Taur-Lts y Bos Indicus), el cual se selecciona para LinO Lt 
otro fin o bien para doble propósito. 

El total de cabezas faenadas qLte en 1982 alcanzó 1,711.997, 
representa aproximadamente el 15/. de la población bovina e>:istente, 
estando compuesta de 70/. de machos y 30"1. de hembras. En cLtanto a 
prodLteción de .leche, en el miSITO año se registran 982.212 vacas en 
producción, con un promedio de 4.1 lt/vaca/día. Esto indica Llna baja 
incidencia tecnológica en este tipo de explotación. 

Las prodLtcciones actuales de carne ·y leche no satisfacen la demanda 
qLte alcanza a 23.2 kg carne bovina y 89.2 lt de leche per cápita anual, 
por lo qLte en el año 1982 se debió importar 570.lXlO millones de 1 t de 
leche y 22.000 t de carne bovina, representando el 27"/. y 811., 
respectivamente de lo no satisfech:J con la producción local. 

Pnxh::ción y tecnología agn:¡pecuaria 

El 75/. de los pastos de corte y de pastoreo se concentran, en orden 
de importancia, en las regiones Zulia, Los Pndes y Centro Ck:cidental, 
regiones qLte a SLt vez mantienen el 53"/. del hato nacional y alcanzan el 
61/. de la producción de .cabezas para el faenamiento y el 92"/. de la 
prodLtcción de leche. Por el contrario, la región de los Llanos 
Nor-{)rientales y Gt.tayana poseen el 70/. de la superficie con pastos 
natLtrales y sólo el 20/. con pastos cultivados, determinando Llna 
ganadería extensiva, ineficiente, con bajos coeficientes de producción, 
extracción y rendimientos en canal: 100-150 kg carne/ha/año. 
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La tasa de crecimiento anL~al del hato nacic:nal entre 1965-1982, 
alcanzó el 2.8"1. , mientras que la prodL<c:ción de cabezas para 
fLte de 4Y. durante el mismo período, lo cual indica 
coeficientes. de rendimiento de la ganadería. 

beneficios 
los bajos 

En CLtanto a la producción de lecl-e, la tasa de crecimiento 
acLtmLtlativa anual para ·el período anterior, fue del 5Y. pasando de 
626.078 millones de lt (1965) a 1,4..'0.163 miles de litros (1982) (Cuadro 
3). 

Distrib.ción de las tierras 

IA.trante el período 1961-1971 h.tbo un incremento en el número de 
explotacic:nes dedicadas a actividades exclusivamente pecuarias (de 
25.739 explotaciones en 1961 a 50.650 en 1971) y una reducción en el 
néunero y superficie de las explotacic:nes agrícolas (de 235.932 
explotacic:nes en 1961 a 187.123 en 1971 cc:n una reducción en la 
SLtperficie de 4.CX..Xl a 3.073 miles de ha. 

Tomando como base los datos del censo de 1971, se observa que de 
287.:0.I.:x) explotacic:nes que cubren 26,~"l0.(0) ha, 51.0C(l (18"1.) 
corresponden e><clusivamente a pecLtarias, ocupando 17, 7Cx).(x)O ha y 61.Cx:x) 
( 17'/.) inclLtyen explotaciones agropecLtarias, cubriendo 5, 7CO. <Xx) ha 
(211.). 

Las cifras. anteriores destacan 
pecLtario. El Cuadro 4 ntestra la 
actividad bovina. 

la importancia 
distribLtción y 

del SLtbsector 
tenencia en la 

En relación con los datos existentes al año 1982, se observa que la 
SLtperficie de uso pecuario prácticamente no ha cambiado, totalizando 
17,471.000 ha con 11,756.000 cabezas. Las cifras en general indican una 
tasa decreciente de O. ,1Y. de la SLtperficie de LISO pecuario a· la vez qLte 
una disminución relativa de los pastos Lttilizados, pasando de 5,900.cx:x) 
ha en 1971 a 5,610.CX.)C) ha en 1982. Esto se explica posiblemente por la 
incorporación de áreas de pastizal a la actividad agrícola, 
especialmente a sorgo y maíz; 

Investigación pecuaria 

Las responsabilidades de investigación descansan tanto en 
organismos del sector público como privados, PLtdiendo identificarse el 
Fondo Nacional de Investigacic:nes Agropecuarias CFCNCIIPF'), la 
Lniversidad Central de Venezuela (l.CV), Facultades de Veterinaria y 
Agronomía, la Lniversidad de Oriente (UDO), lll:tcleo de Mcnagas, 
Institutos de Investigacic:nes AgropecLtarias; la Lniversidad de los Aldes 
(LJ..A), Programas de Ganadería de Al tLtra, la Lniversidad Centro 
Occidental Lisandro Al varado (L.X:Cl..A), Escuela de Ciencias Veterinarias, 
la Lxüversidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora 
(lJ\Ell..EZ) y la Fundación Servicio para el AgricLtl tor (Fl.JSAG:::t). 
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Cuadro 3. Distribución de la superfici~ total de pastizales, cabezas de ganado, producci~n de bovinos y leche (Datos para 1982). 
------------------------------------------------------

Concepto Los Llanos Los Andes ·luliana 
Nor-

Guyana .Central Centro- Capital Total Oriental Occidental-
-------------------------------------------------------------------
Superficie total de pastos (ha) 5.309.43b 2.755.~36 2.136.912 2.041.172 1.810.004 1.584.671 1.732.952 93.814 17.471.497 

Cultivados corte (ha) 8.098 23.755 87.278 4.047 390 25.729 26.182 2.880 178.359 

Cultivados perGanente (ha) 450.426 1.144.737 2.040.839 461.633 141.712 318.868 908.858 22.684 5.489.817 

Naturales (ha) 4.850.912 1.587.044 8.795 l. 581.847 1.667.842 1.240.074 1CLi "12 68.250 11.803.321 
Ul 
...... 
...... 

Existencia (No. cabezas) 2.925.564 2.277.275 2.656.246 968.573 819.950 789.118 1.262.211 57.465 11.756.408 

Producción OJo, cabezas) 317.806 362.822 ~21. 554 151.454 94.419 131.621 206.777 2.589 1.789.041 

Participación en la producción (1.1 17.8 20.3 29.2 8.5 ~.2 7.4 11.5 0.1 lOO 

Producción de lect.e (Giles lt) 65.4]1 22.246 941.619 23.598 13.014 13.577 149.166 2.002 1.430.1J3 

Participación (%) 4.6 15.5 65.8 1.6 LO 0.9 !M 0.1 100 
--------------------------------------------------------------------



Cuadro 4. Distrib..tción de las explotaciones rovinas por superficie y 
número de cabezas (Censo 1971). 

Rango Explotaciones Cabezas &1perf icie (ha) 

ha lib. Y. lib. Y. lib. Y. 

0.5- 5 30.154 26.5 404.858 4.7 75.385 0.5 
5- 20 32.581 28.7 549.591 6.3 407.263 2.3 

20- 100 28.631 25.2 1,125.:zao 13.0 1,717.860 9.7 
1CX."l- 500 13.245 '11.7 1,793.047 '2!,). 7 . 3,973.~ Z2.4 
500 o más 8.055 7.1 4,762.725 54.9 11,515.992 65.1 

TOT~ 112.666 100.0 8,635.501 100.0 17,690.000 100.0 

Los trabajos de investigación en el campo pecLlario han estado 
orientados a los rLibros de pastos, prodLICción y sanidad animal, 
alcanzando la mayor importancia el de prodLicción (43"1. de los proyectos) 
y dentro de éste, las áreas de preocLipación han estado relacionados con 
alimentación y nutrición, mejoramiento genético de los animales, r11<mejo 
y reproduce i ón • 

Igualmente, los datos del Ccnsejo Nacional de Investigación, 
Ciencia y Tecnología (COIIICIT, Inventario Nacional de Investigaciones 
Agrícolas, 1980), indican que del conjLIJ1to de proyectos pecLlarios 
realizados, el 44% correspondieron al F'CJ\lAII'P, el 45% a instituciones de 
educación superior y el 1% a ~I. 

De 118 proyectos realizados en 199.1, F'CJ\lAIAP elevó el nümero a 169 
en el año 1982, habiendo dado mayor importancia al rL1bro pastos 
(mejoramiento genético y agronómico, prodLicción de semillas e 
interacción pasto/animal). Además, dentro del rLibro de la producción, 
continuaron con las investigaciones en las áreas de alimentación, rrkmejo 
y mejoramiento genético, tomando mayor importancia el área relacionada 
con sistemas de prodLtCción. En el rLibro de la sanidad animal incluyeron 
investigaciones relacionadas con epidemiología y patología. En todo 
caso, el rLlbro pasto ocupó el 51/. de los proyectos, el de pr-odLicción el 
35% .Y el de sanidad animal el 14/.. 

La evaluación de la prodLicción pecLlat-ia actL~al, tomando en cuenta 
sus características, tasas de incrementos inter:anuales de producción, 
definición de los factores limitantes de la prodLicción a nivel de país, 
región, fincas y otros parámetros estudiados, indican que la actual y 
posterior tendencia de investigación debe responder al sigLiiente orden 
de prioridades: (a) Alimentación: producción, manejo y conservación de 
pastizales; alimentación por categoría y suplementación mineral; ( b) 
Manejo de los animales: selección de reproductores, estratificación del 
hato, establecimiento de épocas de monta y registros a nivel de fincas; 
(e) Sanidad animal: prevención y control de las enfermedades de mayor 
importancia económica, especialmente virales y parasitarias. 
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En la última década Venezuela ha ensayado diversos modelos de 
transferencia de tecnología agropecuaria. Todos ellos han estado 
dirigidos a lograr la coon::tinación de las varias instituciones que 
realizan transferencia de tecnología y/o asistencia técnica a los 
agricultores. La transferencia de tecnología pecuaria se realiza 
principalmente a través del Fondo Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias (Fll\IAII=F'l, la Dirección General Sectoriai de Desarrollo 
Ganadero (IX:IS1lG) del Ministerio de Agricultura y Ct-::a (~); la 
Fundación Servicio para el Agricul ter (~I) _y el Insti tute Nacional 
Agrario ( I~l • 

El personal, si bien de conformidad a las fLinC:io ,.: ,; establecidas, 
está a cargo de loE\ extensión pecLtaria, especialmente en las materias de 
sanidad e higiene pecuaria, razas aconsejables, manejo del hato, 
alimentación, ensilajes, construcciones y conercialización, se ha 
concentrado mayormente, en el caso de los profesionales del Subprograma 
de Sanidad A-lima!, en los aspectos principalmente de las campañas de 
control de la fiebre aftosa, br-Ltcelosis (diagnóstico de cc>mpo y 
vacLinación de becerras), tuberculinizaciones, rabia bovina (vacunaciones 
y control de vampiros), control de parásitos y encefalcmielitis equina, 
en las diferentes áreas del país; mientras el personal de asistencia 
técnica ha dado prioridad al mejoramiento de forrajes mediante 
asistencia directa a pedido de los propietar-ios y cLtrsos prácticos. 

IX.trante el año 1982, el personal de la Dirección General Sectorial 
de Desarrollo del Ministerio de Agricultura se limitaren sobre todo a 
recomendaciones sobre infraestr-Ltctura· y manejo de pastos. 

Crédito al sector agropecuario 

El crédito agrícola ha sido LinO de los instr-Lunentos de desarrollo 
del sector más ampliamente Lttilizados. El Estado ha intervenido en el 
financiamiento del sector directamente a través de la creación de 
entidades financieras oficiales e indirectamente a través del 
establecimiento de legislación, reqLtiriendo la colaboración del 20"1. de 
la cartera de los bancos privados al sector agropecuario. 

En 1982 el Fondo de Crédito AgropecLtario (FCA), aprobó 1.573 
préstamos con Lln monto de Bs. 593 millones. El ::O'l. de los mismos fue 
asignado al sector lecl-ero (296 préstamos correspondientes al 31'l. del 
monto prestado) y el resto a los rubros de ganado de came, azúcar, 
café, fr-Lttas, cacao, irrigación y pesca. 

La participación de los bancos comerciales en el financiamiento al 
sector continúa siendo limitada, a pesar del requerimiento del Banco 
Central de que el 20"1. de SLI cartera debe ·ser destinada al. mismo. En la 
práctica, tales entidades han bLtscado cLtmplir esa regulación canalizando 
SLIS recursos al subsector agroindLtstrial, que les asegura menos riesgo 
y mayor rentabilidad en SLts col=aciones. Los bancos cOTBrciales 
prestan a las tasas de interés prevalecientes en el mercado y e:ügen 
títulos de propiedad de la tierra como garantía prendaria, lo que 
desestim~..~la a mLtch:ls prodLtctores a recLtrrir a tales instituciones. La 
mayoría de SLts préstamos al sector han estado dirigidos al SLtbsector 
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ganadero, en ccr~traste ccr~ las entidades oficiales qLle se han orientado 
mayormente al subsector vegetal (757.. de los préstamos concedidos en el 
trienio 1980-1982). 

Servicio de apoye a la pn::d.Ja:ión pecuaria 

Los servicios de apoyo a la producción pecuaria los llevan a ·cabo 
el Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias (~IAF'), a través 
del Instituto de Investigaciones Veterinarias (diagnóstico y producción 
de biológicos), Instituto de Zootecnia (Producción de alimentos 
balanceados y esporádicamente sales minerales) y la Coordinación General 
de Semillas (Producción de Semilla de pastos); la Dirección Genet-al 
Sectorial de Ganadería (IlGSDG), a través de la División de Reproducción 
de Inseminación Artificial y la División de Centros de Recría Bovino. 
La actividad privada y semi-privada realizada estas actividades mediante 
13 centros de inseminación artificial, 25 laboratorios productores de 
fármacos y 3 de biológicos, 112 pa.steurizadoras y elaboradoras de 
subproductos lácteos, 33 plantas fabricantes de alimentos y 15 plantas 
de sales minerales. 

Principales limitaciales y potEncial agríccla de las tierras en 
Venezuela 

El presente capítulo resume el 
(1978) hicieron de las principales 
tierras en Venezuela, basándose en 
e11tonces. 

análisis que Canerma y Paredes 
limitacioens y potencial de las 
la información disponible para 

De acLlerdo con el estudio de los autores señalados, Venezuela 
dispone para SLl uso agrícola una IILIY baja proporción de tierras (Z/.l 
que, prácticametne no tiene limitaciones agt-ofísicas. La mayoría de las 
mismas estáJ"l limitadas en orden de importancia, de acuerdo con SLl 
e>:tensión por las sigLlientes razones: excesivo relieve (447..), baja 
fertilidad natL1ral (3Z/.), falta de drenaje (18"/.) y aridez (4/.). Se 
considera que por la factibilidad de aplicar tecnologías ya conocidas, 
por razones de distribución de la población y por el tipo de cultivos 
requeridos para alimentar la población, las tecnologías conocidas que 
mayor impacto tendría para aL~tar la disponibilidad de tierras 
agrícolas serían: mejoramiento del drenaje, aplicación de fertilizantes 
y la aplicación de riego. 

Con la aplicación de tecnologías ya probadas por investigadot-es y 
agricLll tares avanzados, es posible extender dicha disponibilidad de 
tierras hasta apro:dmadamente un 4/. del total a ser usadas con una 
limitada gama de cultivos, en un :0.0/. a ser usada para ganadería, en un 
41/. para bosques, recreación, conservación de cuencas, vida silvestre, 
etc. y en 11/. para este Lll timo fin en estrecha combinación con á t-eas 
aptas para Llll LISO con limitada gama de CLlltivos. 

Esta escasez de tierras de bL1ena calidad aLlll con Lllla visión 
optimista de la aplicación de tecnología y disponible al presente, es 
necesario destacat-la en fLlllción· de factores tales ca110 el uso actLlal. 
tenencia, programa de desarrollo agrícola, etc. A pesar de qLle no 
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existe LUla cartografía detallada y reciente acerca del uso actual de la 
tierra en todo el país, es ampliamente c:c:noc:ido qL<e algLUlas áreas 
utilizadas en ganadería extensiva, tienen aptitudes para cultivos o usos 
más intensivos que sean más exigentes en suelos; así mismo en ciertas 
áreas, principalmente en la región Central de suelos de alta calidad 
agrícola, se están oc:upando c:c:n fines .urbanos, mientras en otras áreas 
se da el caso opuesto, áreas mc:ntañosas con C:Liltivos limpios, todo lo 
c:L~l tiene implicaciones ec:onómic:as, soc:iales, ec:ológic:as y políticas 
negativas, 

· Ccnsideran los autores qL<e la solución de los problemas señalados 
implica varios tipos de medidas, entre las cL~les destacan la 
zonificación de cultivos, la producción de renglones agrícolas, la 
distribución racional de créditos y obras infraestruc:turales de apoyo 
agrícola (carreteras, silos, etc:.), el imPL~to predial, catastro, 
control del prec:io de las tierras, incremento de la investigación y 
asistencia téc:nic:a entre otros. Lo que indica que es necesario que el 
Estado intervenga activamente para lograr que las tierras de bL<ena 
calidad sean utilizadas racionalmente y que prodL<zc:an mayor beneficio 
soc:ial y ec:onómic:o para la población venezolana actual y futura. 

Desc:ripc:ión de la región "las Llanos" 

Estado Ap..¡re 

Principales c:arac:teristicas agn::Jec:ológicas : (Tomado de Canerma y 
LuqL<e, 1971). ·El Estado APLu-e OC:L<pa alrededor de 76.<Xx) I<ITF al 8L1r de 
Venezuela. Limita por el 8L1r con el río Meta, por el Este con el r-ío 
Orinoc:o, por el Norte con el río APL<re y por el Oeste con el piedema1te 
andino. &1 actividad principal es la ganadería de c:ame, con pequeñas 
áreas dedicadas a cultivos tales como: algodón a orillas · del .-ío 
Orinoc:o, arroz, maíz, sorgo y ciertos frutales en el área circLUlvec:ina a 
San Fernando y otras poblaciones del Nor-te del Estado; otr-os cultivos 
anuales y semipermanentes como café y cacao cerca del pie de rr=te 
andino. También se lleva a cabo LUla inmensa actividad de subsistencia 
dispersa en el Estado. 

CcnjLUltamente con la par-te sur del Orinoc:o comprende la mayor 
e>:tensión de terreno menos estL<diada edafológicamente en Venezuela. Los 
autores resLuren la fisiografía del Estado en .::uab-o grandes paisajes: 
Llanura Eólica, Al tiplanic:ie, LlanL<ra alL<vial que se SL<bdivide en A.::tual 
y SL<b-actual y el Piedemc:nte y Selva de San Camilo. 

Llanura Eólica: Es LUla planicie afec:tada fuertemente por prccesos 
eólicos que se manifiestan por- la presencia de médanos longitudinales y 
en menor escala por zonas cubiertas por mantos de arena, redistribL<ídos 
y planos. Está situada en la r-egión Oriental del Estado, CL<briendo 
alrededor del 25/. de SLI SL<perficie equivalente aproximadamente a 1.9 
millones de ha. Los SL<elos preda11inantes fueron clasifi.::ados 
como Psamments, con 93'1. de arena y 2 a 3"1. de arcilla en todo el perfil, 
con cantidades bajas a muy bajas de Ca, P, 1< y materia orgáni.::a (MJ) y 
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pH entt-e 3.5 y 5, La vegetación 
géneros Trachypoga 1, Axcncpus y 
Cl.tratela, 13tN:iichia y Byn;al.ima. 

predoninante es 
ParattEria y 

de gramíneas de 
escasos arb..tstos 

los 
de 

Presenta grandes limi tacicnes para SLI LISO por SLtsceptibles a la 
erosión, ácidos, de ba.ia fertilidad, excesivamente drenados en los 
médanos, mal drenados en la zcna entre médanos y ccn posibilidad de 

· reactivarse la formación de los mismos por el sobrepastoreo. Es una 
zona ccn precipitaciones promedio de 2.4C..)() mm/ciño. Pt.nado a todo ello 
se tiene la limitación de topografía cndulada. 1\b se les considera 
posibilidad agrícola algLtna, PLidiendo ser Ltsados en ganadería extensiva 
ccn pasturas naturales usando roca fosfórica y otras fuentes económicas 
que SLIIIlinistren nLttrimentos. 

Altiplanicie: Corresponde a Ltna extensa llanLtra, bastante plana, 
disectada por Ltn escaso núrrero de caños o drenajes que localmente 
producen Ltn relieve suavemente cndulado. En general, posee buen 
drenaje, existiendo algLnas áreas dende el agLta se estanca largos 
períodos del año. Tiene Ltna precipitación promedio de 2.41.:X.) mm/año. 
Está ubicada en el extremo SLtroriental del Estado hasta el margen 
izquierdo del río Meta, representando aproximadamente un 15% de SLI 
SLtperficie, eqLtivalénte a 1 millón de ha. Los SLtelos predoninantes SCil 

Ustox y los UstLtl ts, con pH de 4.5 a 5, bajos en Ca, P y 1'0. 

En las zcnas bien drenadas la vegetación predominante es de 
Trac:hypcgcn, Axcnop.Js, etc., mientras que en las más 1-Lunedas se observan 
especies de los géneros de Paspa.lun, Setaria, etc. 

Este paisaje ccnstitLtye la parte más despoblada del Estado, sin 
embargo, posee áreas qLte potencialmente pueden tener posibilidades 
agrícolas siempre y cLtando se le dote de obras de infraestructura 
básicas. Entre estas posibilidades se PLteden mencicnar, CLil ti vos 
forestales de pino Caribea, cLtltivos anLtales como maíz y maní y frutales 
como piña, merey, etc. Se debe ccntemplar para SLI uso agrícola el 
empleo de cal y fuentes económicas de fertilizantes. 

Otra posibilidad de utilización es la ganadería como al presente se 
hace, PLtdiendo ser mejorada ccn la introdLtcción de pastos, prácticas de 
mínimos inSLIIIlOS y todas las mejoras propias de esta e:<plotación. 

Llanura aluvial: Es el paisaje más extenso del Estado APLtre, 
incluye todas las zonas dominadas por materiales de origen fluvial 
acompañado de formas deposicionales características de Ltna sedimentación 
diferencial, que se expresa en forma de bancos (diques y napas), bajíos 
(napas y cubetas) y esteros (cubetas), Está ubicado en el resto del 
Estado qLie exclLiye los otros paisaJes, llegando a cubrir cerca del 51% 
de SLI SLiperficie, aproximadamente 3.8 millones de ha. 

Su gran diversidad de condiciones obliga a separarlo en diferentes 
SLibpaisajes, La primera gran SLibdivisión establecida fLie entre la 
Llanura aluvial actLial y la subactual, basada en el grado de evolución 
de los SLielos, las formas deposicionales y las relaciones espaciales de 
cada SLibpaisaje ccn los paisajes circLtnvecinos. 

582 



Llanura aluvial actuall Este subpaisa.ie incluye los sedimentos 
aluviales más modernos; suelos menos evolLtcicnados y características 
deltáicas. Es típicamente Ltna llanura aluvial de desborde; Ltbicada en 
el norte y nor-oriente del Estado y cubre aproximadamente Ltn 21% del 
Estado, equivalente a 1.5 millcnes de ha. 

Dentro de este subpaisa.ie se ccnsidera que existen dos áreas · ccn 
suficientes diferencias en cuanto a dinámica de los ríos, grado de 
inLtndación y predominio de ciertos suelos. Ellos sen: 

1. Zcnas ccn ríos y di fluentes anastcnasados y bosques de galería, en 
la que se identifican áreas ccn suelos e lasi f icados como FlLtvents, 
con texturas francas, pH ligeramente ácido a ácido. 

También SL~los clasificados como Aquepts y Usterts con similares 
coodicicnes químicas. 

2. Zona con predominio de caños meándricos sin bosqLtes de galería. 
Los SLtelos predominantes sen ccnsiderados AqL~ts y en menor 
escala, Aquepts y Fluvents, predominando las textLtras medias. a 
pesadas, con mal drenaje externo e interno; ligeramente ácidos, con 
valores medios de P y K. 

La primera presenta Ltna proporción alta de diques y napas de 
fertilidad mediana alta, textLwa media y mejor drenados. Es considerada 
como Ltna de las zonas que ofrece mayores perspectivas para él desarrollo 
agropecuario, e>:istiendo posibilidades para cultivos como maíz, frijol, 
bananos, cítricos, etc., en la parte de diques y napas. En los bajíos 
hay posibilidades para sembrar arroz de secano así como para la siembra 
de pastos qL~ se adapten. 

La segunda es la que presenta los mayores problemas con las 
inundaciones y las características de SLtelos. Ccn Ltna precipitación que 
varía de 1.~)0-1.8l)O mn es considerada con pocas posibilidades 
agricolas, ccn la e:<cepción de las orillas del río Orinoco para la 
siembra de algodón de fibra larga y de los diques de los ríos 
principales para peqLteF;as LU1idades de explotación. También se podría 
sembrar arroz de secano en las zonas bajas y Ltsar las sabanas natLlt-ales 
para ganadería extensiva. Podría también ser aprovechada para la 
explotación del b.:tfalo de acLterdo con la adaptación de estos animales. 

Llanura aluvial subactual: Este SLtbpaisa.ie constituido en su 
generalidad por SLtelos de al te desarrollo pedogenético, ocupa alt-ededor 
del :!.0% del Estado, aproximadamente 2. 3 mi llenes de ha. Los SLte los 
predominantes fueren clasificados como Aquul ts. La mayoría presentan 
textLtras medianas a pesadas con incremento de arcilla con la 
profLtndidad, módLtlos plinti tices en el SLtbSLtelo, p-i ácido y bajos en F', 
K y MJ. 

Esta zona presenta grandes SL<perficies planas con SLtelos viejos, de 
fertilidad baja, qL~ en la época lluviosa se CLtbren con Ltna delgada 
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lámina de agLta. Con Ltna pr-ecipitación anual de 1.61.:x)--1. 700 nm se 
consider-a qLte no tiene rruchas posibilidades de uso agr-ícola, pudiéndose 
usar- la sabana nativa en ganader-ía extensiva. 

Las fr-anjas más r-ecientes con suelos más jóvenes, mejor- dr-enados 
formando bancos y napas, tienen posibilidades par-a cultivos como maíz, 
fr-ijol y algLtnOS fr-utales, mientr-as que los bajos son rruy similar-es a 
los de las sabanas antiguas. 

Pie de ma1te y selva de San Camilo; Zonas que no han sido 
estLtdiadas sistemáticamente. Constituidas por- ár-eas de sabanas con 
suelos clasificados comc:i Aquepts y Aquents y de selva con SLtelos de 
mejor- dr-enaje y textur-as medias, de car-ácter- más r-eciente pr-edominando 
los Fluvents y Or-thens. 

No obstante, SLts SLtelos sobr-e 
aluviales, indican bLtenas posibilidades 
semipennanente, así como par-a el Ltso de 

todo en la zona 
par-a la agr-icLtl tur-a 
pastos mejor-ados. 

de ter-r-azas 
per-manente y 

Sintesis del diagrlóstico agrcecolOgico del nor cr iente del Estado 9.Járicc 
(Infor-mación tomada de Ar-ias et al., 19St1 y Arias, 1983). 

L.ccalizac:iOn y ár6is de influencia 

Poli ticamente abarca 17 mLtnicipios en los Distr-itos Infantes, 
l'blagas, Ribas y Zar-aza, OCLtpando Ltna SLtper-ficie de 3, 748.-!-c:S ha, que 
r-epresenta el 58"1. del Estado B..tár-ico. 

Carac:teri sticas agn:x:lim.iticas 

La precipitación anual var-ía desde 750 a 14•)0 nm con Ltna media de 
975 nm, distr-ibLtída en la r-egión de acuerdo como lo ilustr-a la Figur-a 1. 
Su distr-ibución es modal con Ltn per-íodo llLtvicso que va de mayo a 
octubr-e y Ltno seco que va de noviembre a abr-il; existiendo ár-eas con 4. 7 
y 8 meses de llLtVia. 

El 67.5/. de la precipitación anual OCLtr-r-e de jLtnio a septiembr-e. 
La temper-atLtr-a es bastante LU1i for-me, con excepción de la zona nor-te; la 
máxima media es de 33"1:, la mínima de 2(l<''C, con Ltna metia total de 
26.5"C. 

La h.unedad r-elativa pr-omedio es de 75"1. con los valor-es más bajos de 
65/. y los más al tos de 801.. La evapor-ación menSLtal media es de 195 nm, 
ocur-riendo los más al tos· valor-es en los meses de mar-zo y abr-il con 250 
nm y los más bajos en agosto y septiembr-e con 150 nm. 

La r-adiación media 
constante a tr-avés del 
noviembr-e y diciembr-e con 
calor-ías/cm-'"'. 

es de 410 calor-ías/cm"', manteniéndose casi 
año, OCLtr-r-iendo los valor-es más bajos en 
:sT7 calor-ías y los más al tos en mar-zo con 435 
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Zona D 
800-900 mm 

Zona B 
1000-1150 mm 

mm 

Figura l. Zonas cllmlitlcas de la regl6n oriental de Gulirlco. 

Fisicgrafia y suelos 

mm 

En esta región se pueden distinguir cuatt-o paisajes fisicgráficos 
(Figura 2), la vertiente sur de la Sen-ania del inter·ior·, la za1a de 
Colinas, los llanos y la depresión Lhat-e. 

La Serranía del. interior: Ubicada al nat-te de la región, ccn una 
superficie alrededor de 1 millón de ha, ca-1 altLtt-as que vat-ian entre 5(>) 
y 1000 msnm. 
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- Serranla del interior 

E:·:·:'! Zona de colinas 

(-:-:·:·! Uanas altos 

E Uanos bajos 

m Depresión lk1are 

EW! Zona transicional 

Figura 2. Mapa preliminar de regiones ecol6glcas de la zona oriental 
del Estado Gufirlco. 
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Los principales órdenes de suelos enccntrados en esta zcna son: 
Inceptisoles y Alfisoles, ccn limitac:icnes para LISO por el relieve y 
med.j.das ccnservc\cic:nistas. La precipitación anual es superior a los 
121Xl ·nrn. Posee una· vegetación arbórea dominada por especies 
siempreverdes cc:n algLtnas especies deciduas. Esta áreas es cc:nsiderada 
tXJ!oo bosque h:unedo premcntano. 

Zcnas de c:olinas= Caracterizada por una altiplanicie c:ndulada, 
as=iada cc:n colinas y restos de mesas, cc:n valles encajados, dende se 
forman terrazas por depósitos aluviales. Abarc:a una superficie 
apro>timada de 1.5 . millcnes de ha. Los suelos son una mezcla de 
alfisoles, vertisoles e inceptisoles en menor grado; cc:n Ltn pH qLte varía 
entre 5.5 y 6, de texturas pesadas, de baja fertilidad, siendo P el 
elemento más limitante de la prodLtc:ción. La vegetación predominante 
pertenece a un bosqLte sec:Ltndario cc:n restos de bosque primario, 
correspcndiente a Ltn bosque semideciduo, ccnformada actualmente por Ltn 
material deciduo que incluye especies espinosas de mediano porte. Las 
especies más comunes sen: Acacia macracanta, Sa-legalia glu•etc::sa, 
Catt-ermiun tcrtun, Pten:x:arp.15 vernalis, Tabeh1ia c:hrysantha, Mimosa 
taluiflcra, etc:. · 

Las Llanas: Este paisaje se subdivide en dos zc:nas: los llanos 
altos y los llanos bajos. 

a. Las llanas al tos: es una zcna de altiplanicie cc:n diferentes 
estados de disección de la mesa, que va desde la mesa plana 
cc:nservada hasta la mesa completamente desvastada cc:n presencia de 
coraza ferruginosa y se presenta como transición entre el área de 
colinas y el llano. Canprende Ltna SLtperficie de 1 ,023.Cx:X) 
ha, cc:n Ltna vegetación herbácea cc:n predominio de gramíneas de los 
géneros Trachypogcn y lncl~ ga 1 y esc:asa vegetación arbórea tipo 
Ct.tratela. Se presentan morichales cc:n agua todo el año. Los 
principales SLtelos presentes correspcnden a Ul tisoles, Oxisoles, 
Entisoles y Al fisoles; de textLtra liviana, 50 a 601. de arena, pH de 
4.5 a 5.5 deficientes en macro y microelementos. La vegetación· 
típica de sabana está cc:nformada en el estrato herbáceo, por 
especies de Tractrypugu '• Axalc~J1-is, Pndropogcn, Hyptis, etc . con 
esc:asos árboles tales como Q.ratela anEricana, Byrsu"lima 
crassifolia y Bondichia virgilioides. Especies todas adaptadas a 
estrés estacional de hL~ad, qL~s periódicas y baja fertilidad. 

b. Las llanos bajos= correspcnde a Ltn paisaje de planicie Ltni forme, 
con pendientes del Ltno por mil. Canprende una SLtperficie de 
aproKimadamente 456.0Qt) ha. Es una zona periódicamente inLtndada 
por las · águas de ·lluvia y el desbordamiento de los ríos. Son 
frecLtentes las áreas arenosas qLte forman dLtnas y medanales, de 
sedimentos eólicos. Los principales órdenes de suelo en esta zona 
son: Ultisoles, Oxisoles, Entisoles y Alfisoles. Cercanos al río 
Orinoco predominan Inceptisoles, limitados en SLt capacidad de uso 
por las inundaciones. La vegetación de los llanos al tos desaparece 
progresivamente hacia el río Orinoco, apareciendo especies típicas. 
de zonas inLtndables como L...eersia hexandra, Paspalum fasc:iC1.1latum, 
Hymenactne amplexicaulis, del género Cyperacea y bosque de galería. 
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La cleptesiOn de L.harea. Ubicada al Noreste del Estado, tiene Llna 
SLiperficie aproximada de ::B:l.Ot .. lO ha. Por SLI distribLición de Noreste a 
S..1reste, posee áreas Ql..le se Llbican en diferentes condiciones climáticas. 
Fisiográficamente es Llna asociación de colinas SLiaves y restos de mesas 
con valles y hcndonadas. Los SLielos pred011inantes son Al f isoles, 
Inceptisoles y Aridisoles con buena Capacidad de LISO agrícola, en SLI 
mayor parte y el bosql..le IILIY seco tropical. Esta zona posee bLlenos 
recLirsos hídricos SLiperficiales e infraestn~etL1ra de riego. 

PrcducciOn de la ~ión 

El Estado alárico y en partiCLilar la región Nororiental, tiene 
singLilar importancia en la prodLicción agropecLiaria nacional, posee 
adecuadas vi as de penetración y Lll1 alto grado de mecanización. Ello ha 
determinado qLie cLiltivos caro: maíz, sorgo, algodón y frijol hayan 
adqLiirido relevancia, existiendo otros CLil ti vos de relativa menor 
importancia. 

En lo qLie respecta a ganadería, para 1971 existían en la t-egión 
alrededor de 610.059 cabezas de bovinos, lo QLie representaba el 5% del 
·total del Estado qLie, a SLI vez, eqLiivale a más del 10% del rebaño 
nacional, distribL1ídos en el 42"1. del área total de pastos del Estado de 
alárico, cifras qLie evidencian la importancia de esta zona en cLianto se 
refiere al sector ganadero. Esta actividad, al igLial que en casi todo 
el país, se realiza en form8 extensiva y poco tecnificada, con baja 
inversión en mejoras (pastos, cercas, instalaciones, etc.), baja 
capacidad administrativa, escasa asistencia técnica, así como obras de 
infraestn1ctura regionales inadecLiadas o inexistentes. 

Todo ello se manifiesta 
e·ficiencia reprodLictiva, bajo 
leche. 

en altos índices de mortalidad, 
rendimiento en canal y en prodLICCión 

Les Llanos llbrcri.entales de Venezuela 
( In·formación tcmada del Proyecto ETES, 1982). 

' 

baja 
de 

Los llanos nororientales se encuentt-an localizados en el e><treoTO 
Noroeste del país, entre 62.3~ y 64.~ de longitLid Oeste y 8,2"> y 9.8'-~ 

de latitud Norte. Abat-can casi la totalidad del Estado de Mc:nagas y la 
parte Centro-Sur del Estado AnzoátegLii, con Lll1a superficie apro:ümada de 
3,395.(X."ll) ha. Se distingLien principalmente dos grandes paisajes 
(Figura 3), las "Mesas" y "Llanos de Mc:nagas". Las Mesas con-esponden a 
la parte SLiperior de 150 - 270 msnm de la altiplanicie, mientras los 
Llanos de Mc:nagas representan la parte más baja de la formación Mesa y 
planicie aluvial de los ríos Unare y Pao y al Este, la linea Norte--Sut
que pasa a la al tLira de San José de B.tja (Estado l'tnagas). 

Clima 

La precipitación media anLial varía entre 92<) y 16-:A) mm y decrece en 
sentido Norte--Sur (FigLira 4), En la parte llanos de Mc:nagas es 
ligeramente bimoral, mientras QLie para el resto de la región es ;rodal. 
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El régimen térmico anual 110 presenta vat-iacil:ttes de im¡nrtancia, ccn una 
temperatura media anual de 27'C, 

SJelos 

Esta región está ccnformada en su mayot-ia de suelos ácidos e 
infértiles de los gn.tpos Ul tisoles, O:dsoles y Entisoles y, en poc:a 
extensión, de Inceptisoles. Los Entisoles sen arenosos, de reciente 
formación, fácilmente li>:iviable-:; y por ello manifiesL.m baja fertilidad 
y acidez por el lavado de bases (Ca, l"g, n y se asemejan en estas 
características a los Ul tisoles y O:dsoles. 

~ita 

I'IACIZO ORIENTAL 

O Tigra 

• 
PESAS 

• 

U.ANOS 

lE 

Figura 3. ETES-Venezuela. Reglones naturales en el lirea estudiada. 
(Fuente: COPLANARH., 1974). 
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El Tejero • 
(920) 

• 
Caripi to ( 1800) 
• Qdri<P.re (16Jil) 

IJ1jSepln• • l'laturln (1212) 
\1035) • 

S.J. Buja 
(1325) 

e T1..1:14'i ta ( 1288) 
• El T ent>lador 

Pariaguán • 
(1235) 

• Zuilta ( 1235) 

• 

• El. Tigre 
(1016) 

San Diego de Cabrutica 
(1276) 

a 

•s. J~ln (93S) 
(1086) ff 

Barranca b--.... 
(980) 22 

Figura 4. ETES-Venezuela. Resumen de la dlstrlbucl6n estacional y espacial 
de la preclpltacl6n media (en mm). (Fuente: COPLANARH, 1974). 

De .:~cuet-do ccn ca=~ ( 1974), esta ,-egión pt-esalta tt-es grupos -
básicos (FigUt-a 5): "Altiplanicie de la 11esa", que coincide ccn el área 
de "Sabanas de Tt-achyp::gcn"; "Vai les" de los dos ·y rr>:Jt-.ichales y las 
1'F'lanicies Aluviales". 

La altiplanicie ccr1sta de 1.04 mi llenes de t1a (3T/.) de 
<l.tarzipsanments, ~) mil ha (20%) de Haplusto:: y de ::"60 mil ha ( 13"1.) de 
F'linth.tstul ts y F'eleustul ts. En su mayor p<wte sen suelos medios y 
livianos bien dt-enados a e::cesivanEnte d.-e;~1adus. Cer·ca de 7&) mil ha 
con-esponden a tiet-ras quebradas y pedt·ego-:;as, doninando los grupos 
Tt-opepts, Ustm: y Ot·thents. 

Los valles ccnforman alt-ededor 
ColLtvial~luviales · y Aluviales mü:to-:; 
F'satmlE'flts, Orthents y Aquepts. Las áreas 
suelos mal dn.'flados. 

de 215 mil ha 
darde pn=(.ic.Jtn.in.m 
t-e<..5tantes ~....01 ~ en 

de st..telos 
los gt·upos 

su mayot-ía, 



lillJ] Sabanas dE\ Jiutcltypogon ~>pp. 

f ) Sabanas de bancos, napas y cubetas 

~ Sabanas de PMpa.lwn 6Mc..icu.ta..twn 

E7.ZLJ l·lezcla sabana-bosque 

Elaborado según RAI·liA (1966). 

Figura 5. ETES-Venezuela. Tipos de sabanas en los Llanos Nor-Orlentales 
de Venezuela. 

Planicies aluviales: en este paisaje los o;uelo-:;· 
cc:nsti tuyen cer-ca de 123 mil ha ( ~~) ~ mientr a.s quP- L4 

medianos 
rnil (25%) 

cc:nsisten de tiet-ra5 mal dn:nadas. Los gn_tiXJS de suelos en este paisaje 
y su distrib_tción es la siguient<?: Tt-opi'lquepts ::041., Tt-oJ-ut-thents 
13. 51., Plinthaquepts 11/. y Tt-op:J¡:>SamrE<lts 11'l •• 

Vegetación 

La Figura 6 rruestt-a las .zonas de vida de la ,-eqión 1\br·oriental 
(según 1-bldridge). El ár-ea del estudio ETES SP. r;rtcuEntr·a en SLt 

totalidad en la zcna de t:osque seco tropical. &>gLlfl CCFI..f'N"f;H ( 1974), 
el "b:Jsque seco tt··op.ical 11 agn ... tpa las siguiEnte-:; ~tut:w_tni.dade:;: (a) 
vegetación herbácea o de sabana, (b) vegetación at-b_tstiva, (e) 
vegetación at-bórea. 
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a) Vegetación de sabana: dividida a su vez en tres gn.tpos: 

Sabanas de Trachypugu1 inarboladas: (ITLty fr-ecuentes en los 
Llanos de l'blagas), extensas coounidades de Trachypugu¡, 
ln::lrcp o;r n y Axalop..as, interrumpidas ac:asionalmente ¡::or 
bosques de galería y moricha.les. Existen especies ler;osas que 
permanecen enanas (menos de 50 cm de altura) • 

Sabanas de Trachypugu1 arboladas: árboles 1er;osos dis¡lersos, 
caracterizados. ¡::or un cr-ecimiento torcido y de gn.tesa. corteza, 
de mediana al tLtra (4--8 m). Este ti¡::o de sabana es c:ooün en la 
zona de Mesa y en las cercanías de Maturín y Sur de El Tigre. 

Sabanas de bances, napas y cubetas: vegetación herbácea en 
los cauces colmatados y vegetación arb..tstiva c:on árboles 
ler;osos sobre los bancos. Están lac:alizados principalmente en 
los deltas de los ríos Allana, atanipa y Tigre. . 

b) Vegetación arb.lstiva: está situada principalmente en el sector 

e:) 

meridional de los Llanos Orientales, al Norte de los Barrancos 
(Estado l'blagas) y alrededor de Soledad (Estado ~zoátegLti). 

Vegetación arbórea: 
mor ichales. 

c:ons ti tLtí da ¡::or bosqLtes de galerías y 

Ramia, citado en el Proyecto ETEE incluye las sabanas de Paspalum 
fasciculatun en el caso de los Llanos Nororientales localizados en el 
extremo Sureste del Estado l'blagas. Son áreas caracterizadas por Ltn 
alto nivel de inundación en SLtelos alLtviales y ricos en limo; 
generalmente monoespecí ficas (casi e:<clusivamente, dicha gt-amínea). 
Estas áreas constituyen un importante recut-so forrajero en la época de 
seqLtía en las zonas cercanas al delta del Orinoco, donde en época de 
escasez forrajera los animales son trasladados a los ¡::ott-eros de 
Paspalum fasciculab.lm. 

Descripción soc:ioeca10mica 

TE!"'S''Cia y distrib..tc:ión de la tierra 

Coro se observa en el D..tadro 5, alrededor del 84Y. de las tien-as 
están en arrendamiento. 

El tamaño promedio de las e:<plotaciones es de é:J.) ha en Monagas y 
125 ha en l=nzoátegLti; el promedio regional es de 93.6 ha. Estas cifras 
son I!Lty relativas al observar la distrib..tción de· la tierra en los 
distintos grupos de explotaciones segLtn tamaño (Cuadro 6). 

En 1971, el 90.2"/. de las explotaciones en l'blagas y ~zoátegui 

pertenecían al grupo con menos de 100 ha de tierra, pero tenían sólo 
9.1Y. de ha tierras disponibles. La mayoría de la tierra (77.2"1.) está en 
manos de sólo 4.1Y. de las explotaciones (más de 5t.."X) ha). El tamaño 
promedio del gn.tpo con más de ll"X) ha es de 868 ha. Asumiendo que las 
fincas con menos de ll"X) ha son escasas en condiciones de sabanas en 
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suelos ácidos e infértiles, 868 ha puede considerarse como promedio de 
las explotaciones en el área de estL<dio. 

Cuadro 5. Tenencia de la tierra en 1971 en la zona de estudio. 

Superficie 
Entidad total de las Propiedad Arrendaoiento Ocupadas Otras 

explotaciones for~as 

federal 
· 000 ha • '000 ha • ·ooo ha ' '000 ha ¡ · 000 ha ¡ • 

. ~onagas 88!.49 100 733.09 83.2 28.85 3.3 108,98 12.3 10.57 1.2 
Anzo.Hegui 1,949.4b 100 1,b5!.45 84.7 31.23 Lb 220.84 11..) 45.94 2.4 
Regional 2,830.95 100 2,384.54 84.2 b0.08 2.1 320.82 11.7 56.51 2.1) 
Nacional 26,470.:3 100 22,159.36 83.7 655.94 2.J 3,424.37 12.9 i29.n 0.8 

Cuaéro 6. Distribuciln de la tierra en la región tMonagas y ~nzo.Hegui 1, segUn tamaño de 1,;,; 

explotacianes [da tos de 1971) . 

Tamaño Explotaciones Suoerficie E);plotaciones Suoerficie 
--------

lhal No. ' ha 7. No. 7. ha ., 
• " 

100 27.279 90,2 256.730 9 .l 
28.997 95.9 646.080 -- -,:;,,o 

100 - 500 1. 712 ' ' .]89 .. 350 13.8 "" 
100 - 1000 596 2.0 394.613 13.9 

1.249 4 r 1 2,184. 64~· 77.2 
1000 653 2.1 1,790.232 ó3.2 

TOTAL 30.246 100.0 2,830.952 100 ,1) .)0.246 lOO .O 2! 830' 952 1:}!). 1} 

Uso de la tierra 

En 1971, del total de 881.494 ha del Estado de Monagas, el 12.01. 
estaba CLlbierto con cultivos, el 16.3"/. con pastos CLll ti vados, el 16.4/. 
con bosques y mentes, el 46.6/. con pastos naturales y el resto 8.8"1., en 
tierras de descanso (2.3"/.) y construcciones lagLU1as, arenales, etc. 
(6.51.). En Pnzoátegui, el porcentaje de CLlltivos resultó inferior 
(4.7"1.), mientras que los pastos.cultivados presentan el mismo porcentaje 
que en Monagas; los bosques y mentes, 32.6/. y los pastos naturales ::'8.4/. 
de la superficie del Estado. 

En el Cuadro 7, se observa claramente qLle a menor tamaño de las 
e><plotaciones, mayor es el número de hectáreas empleadas en cLfl ti vos, 
mientras qLle el porcentaje de pastos natLlrales aLunenta con el tamaño de 
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las fincas. Entre ambos Estados se observa una tendencia contraria con 
relación al porcentaje de pastos cultivados: en l'b"lagas, los pastos 
CLll ti vados tienen mayor importancia en las fincas grandes, mientras que 
en A-lzoátegui la importancia es mayor en explotaciones pequeñas. 

' 

Cuadro 7, Uso de tierra en los Estados ~onagas y Anzo~tegui, según taaaño de las explotaciones. 

Taoaño Cultivos Pastos cultivados Fastos naturales 
Estado 

ha ha % ha " ha X ' 

100 69.620 51.7 11.658 8.7 16.323 12.1 
lOO - 500 18.674 15.7 26.840 22.6 41.656 35.0 

~onagas 500 - 1000 2.893 3.2 21.049 23' 1 43.734 48.0 
1000 13.827 2.6 64.383 15.7 309.384 57.6 

TOTAL 105.014 11.9 143.930 16.3 411.097 46.6 

lOO 42.140 34.5 31.332 25.6 12.824 10.5 
lOO - 500 14.036 5.2 67.928 25.1 75.574 28 ,tj 

Anzoátegui 5JO - 1000 10.718 u 57.007 IB.B 113.173 -37.3 
1000 24.461 . 2.0 157.589 12.6 546. 98•) 43.6 

TOTAL n.m u 313.856 16.1 748.551 ~ .... .... o.~ 

En el a.tadro 8 se observa que el porcentaje de fincas con menos de 
1tXl ha con ganado es mLtcho mayor en A-lzoátegLli (32'/.) que en l'b"lagas 
( 151.). En ambos Estados, el porcentaje de explotaciones con más de 500 
ha que tienen ganados, es alrededor del 951.. Del gntpo de explotaciones 
de 1CX)-500 ha, el porcentaje de fincas qLte no tienen ganado es mayor en 
Monagas (23"/.) qLte en A"lzoátegLti ( 13"/.). 

Estn.u:tura Regional 

Los Estados l'b"lagas y A-lzoátegui ocupan el 8'/. del territorio 
nacional. ·Están caracterizados por tener extensos campos petrolíferos, 
especialmente alrededor de El Tigre en A-lzoátegLti y el en Sur de ambos 
estados con la faja petrolífera del Drinoco. Al Norte de los dos 
estados hay mayor población en los centros de conSLtma de F\.terto la Cntz 
y Barcelona en A-lzoátegui y Maturín y Caripito en l'b"lagas. 

El proceso de industrialización y explotación petrolera llevó 
consigo la constntcción de bLtenas vías de COmLtnicación (Q.tadro 9), 
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Cuadro 8. l•portancia de la ~anadería en ~onagas ¡ Anzaátegui, segúa taBoño de ~as explotaciones. 

Tamaño Area total Explotaciones Cabezas ganado RelacHn 
Estado área por 

ha ha Total Con ganado X' No. :¡z cabeza 

100 134.508 13.086 2.072 15 82.723 25 1.03 
100 - 500 119.020 574 444 77 62.380 18 1. 91 

~onaga; 500 - 1000 91.190 142 131 92 3U64 12 1.28 
1000 536.77b 175 167 95 152.351) 45 3.52 

TOTAL 881.494 14.697 2.814 19 337.417 100 2.61 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

100 m.m 13.473 4.321 " 119.420 22 1.02 .,. 
100 - 500 270.330 1.144 997 87 109.319 21 2.47 

~nzoátegui 500 - 1000 303.423 454 424 93 81.178 15 3.74 
1000 1,253.483 478 459 96 222.515 42 ' '' ~· 1 0·-· 

TOTAL 1,949.458 15.549 6.201 40 532. r~2 lOO 3.>6 

' Porcentaje de explotaciones con ganado del total de explotaciones . 
2 .::'orrentaje del núQero de ganado en el grupo resoecti·¡o del total del nUaero de ganado. 

Cuadro 9. Red ~· ial en ~onagas y Anzoátegui. 

Paviaentadas Con grava Tierra Total KJ total 
Región 1COO ~a2 

k o ' ka ' k o • k! .. de á re: '· 

~onagas 1.482 41 1.090 30 1.049 29 1.621 100 125.3 
~nzoátegui 2.195 JO 1.991 3b 1.323 24 S. ~·11 lOO C"''"! ~ 

LO:.I '·.' 

Venezuc la 22.620 37 24.746 40 !4.4bQ. .?3 61.826 100 bi.S 

Sector prcduc:tivo 

El porcentaje de per-scnas oc:upadas en los dos estados, disminuyó 
desde 19::0 hasta 1974 de 71.4% a 53.3"1.; en el sector agropecuario bajó 
también en el mismo período de 5.3"1. a :?4%. Por otra parte, se obser-vó un 
fuerte incremento de perscnas oc:Ltpadas en el sector de servicios, de 
28.6% a 46. 7'/., A pesar de la disminuida importancia del sector 
agropecLtario, ccupa todavía un tercio de la fuerza de trabajo . 

. A'n005 Estados cootrib..tyen ccn el 6.8"1. del valor de la producción 
vegetal y ccn sólo el 3.6% del valor de la prodLtcción animal: 2. 7'1. 
A-lzoátegLti y 0.9"1. 1'1:::X1agas, cifras que indican el bajo nivel prodLtctivo 
de la zcna. 
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Umitantss principales da la pra:llcción ganadera an Venazuala 

Baja prcduc:tividad animal, cx:asicnada por: 

Bajo potencial genético para la producción de carne y 
leche. 

Deficiencias estacionales en cantidad y calidad del pastizal. 

Sltplementación inadecuada (concentrados y minerales). 

Def icien:te control sanitario. 

Baja eficiencia reproductiva. 

Baja prcductividad del pastizal debido a: 

Mal manejo de potreros en relación al tamaño de los mismos, 
días de oc~tpación y descanso, al t~tra de pastoreo y carga 
animal. 

Alta incidencia de malezas y plagas. 

Poco ~•so de leguminosas. 

Poco Ltso de fertilizantes. 

Fallas infraestr\.lcturales: 

Ba.i o número de potreros. 

Insuficientes e inf~tncionales fuentes de agua. 

Fallas enpr esariales: 

Ausentismo marcado. 

Deficiente capacitación gerencial. 

Escasa asistencia técnica. 

Falta de registro: productivos, reproductivos y contables. 

Tenencia.de la tierT"a. 
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Anexo l. 5iste•a de producción de leche en la zona de Laberito. Estado de Zulia. 

?ara•etros productivos y reproductivos Sistema actual Sistema mejorado Unidad 

Edad a la. concepción 2b 22 ~eses 

Edad al primer parto 3b 32 "eses 
Intervalo entre partos 400 Días 
Duración de la lactancia 280 Días 
?rod.de leche/vaca en hato/lactancia 2.000 Jt 
Prod.de leche/vaca en hato/año 1.250 l. 825 1 t 
?red. de leche/vaca en hato/día 3.43 5 lt 
Prod. de leche/ha en ganadería 544 2.154 l t 
Ganancia diaria de peso por vida 

para anisales en creciaiento 500 g 
Ganancia diaria de peso para becerros 

hasta 120 días· de edad 700 , 
Porcentaje de eli~inación de vacas 20 20 7. 
?eso pronedio •antes 280 días de edad 194 kq 
Mortalidad de becerros ' 

, 7. J 4 

Mortalidad de adultos , ¡ ! 

Peso promedio vacas eliainadas 430 kg 
?roducci!n de carne oante 52 \g/·:aca/oato 
'lenta de 3antas y novillas 12 ., 

" 

Fuente: FONAJAP-IICA-LUZ 11987), 

Pnexo 2. Cuadr-o comparativo de los índices prod~tctivos obtenidos hasta 
1985 y actuales ( 1986) • 

Indices 

Natalidad 
Relación vaca:tor-0 
Mortalidad becerros 
Mortalidad mautes 
Mortalidad adultos 
Descarte vacas 
Extracción 
Oías lactancia 
Producción leche v/d 
Capacidad de carga 
Prod~~ciOn C. ha/año 

Lhidad 

¡: 
/. 
/. 
¡: 
i: año 
días 
días 
UCl/ha 
kg 

599 

Pntes 

40 
1:::0 

10 
8 
8 

13 
12 

180 
2.7 
0.08 

.32.8 

A::tuales 

44 
1:31 

5 
1 
3 
8 

17.5 
240 

3.5 
0 . .22 
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;\nexo 3. 

Principales limitaciones para 
el uso agrícola de los suelos 

de Venezuela II de la I 
superficie total del país 

Sin limitaciones para 
uso agrícola 

Excesivo relieve 

- Fertilidad natural baja 

- Falta de drenaje 

Aridez 

2 

44 

32 

lB 

4 

Tecnologías conocidas que cayor 
iopacto tendrían para auaentar 
la disponibilidad de tierras 

agrícolas 

1) ~eioraaiento del drenaje 

2) Aplicación de fertili>antes 

3) Aplicación de riego 

600 

Potencialidad en por ciento 
de la superficie total 

Aoplia gaaa de cultivos 

Con lillitada gama de culti V•JS 

Para ser usada en ganadería 

Bosques, recreación, co~serva

ción de cuencas, vida sibes~ 
parques nacionales, •te. 

Igual al fin anterior en 

4 

14 

30 

41 

estrecha coabinación con 11 
l iaitada gatJa de cul ti ·;os. 



Llanos 

lE Illll.en"II»CICN Y ~ f'RICRITMI#S 811 LA RIEPT ~ . 

(' : . . {.,¡ 

Venezuela: Se necesita ampliat- los ensayos r-egic.nales B (ERB) en 
númer-o y cober-tur-a, basado en listas dir-igidas de genmoplasma 
(exper-iencia pasada) para sabanas bien drenadas y mal drenadas 
(experiencia de Carimagua, Colombia). 

Ensayos de apoyo para gramíneas y legLuninos.as, SLl fer-tilización y 
rizobiología. 

Apoyar- ensamblaje de ensayos en fincas (1988) en El Tigre y 
Calabozo cc.n Centrcsema (dos accesiones). 

Asesorar en lll..lltiplicación de semillas para movilizar-. 

Colanbia: Las prioridades de la RIEPT par-a Colombia ya están 
docLunentadas en tér-minos de investigación y transferencia de tecnología. 
Se SLlgiere la extracción de dichas pr-ior-idades de ese docLunento. 

Se SLlgiere también la publicación de un docLunento final de los ERA 
y ERB ya ter-minados en los Llanos de Colombia. 

Brasil - Cerrados: 

Apoyo de ensamblaJe de ensayos r-egic.nales del Tipo C con los 
materiales avanzados en CPAC y Boa Vista. 

Apoyo en avance de los mater-iales promisor-ios a nivel de fincas. 

Apoyo en ensayos de fer-tilidad par-a ar-enas qLlar-tzos.as y ensayos de 
pr-oducción de semillas par-a los S. guianensis var-. paLlciflor-a· y 
vulgar-is. 

Ampliar- la var-iabilidad genética de S. guianensis. 

Ensayos de apoyo en r-ecuper-ación de pastur-a con énfasis en: 

Métodos de labr-anza 
Rotación cc:n 11 CU1 tivos 11 

Intr-oducción de legLuninos.as y manejo 



lfllpliar genroplasma para bajos. 

Panamá: Apoyar la red panameña 
para sabanas. Se jLtsti ficó SLI LISO en 
están siendo evaluados en Calabac:ito. 

en la ampliación de genroplasma 
comparación a los materiales qLle 
Este germoplasma deberá adaptarse 

a: 

Areas de menor precipitación (Calabacito) 
Areas más qLtebradas 
Areas con serios problemas de erosión 
Areas qLle tienen menos 1-typar'rh¡nia en SLl paisaje 

En términos generales para el ecosistema de sabana se PLtede 
conc 1 Lli r qLte: 

1. Se necesita mejorar el flLl.io de información entre la RIEPT. 

2. Se necesita apoyo logístico en la planificación y ejec:Llción de 
ensayos bajo pastoree:. 

Se necesita apoyo logístico en la prodLtcción de 
asegLtrar los sigLlientes pasos- de investigación y 
materiales promisorios más rápido. 

semillas para 
pat-a promover 

4. Se necesitan metodologías más adecLladas para caracterizar las zonas 
de trabajo, evalLtación de germoplasma de legLlminosas arbLtstivas, 
evalLtación de germoplasma en fincas, renovación de pastLtras 
degradas y establecimiento de praderas nLtevas. 

5. Se necesita de cada país miembro de la RIEPT, LU1a lista de 
germoplasma promisorio disponible. 

t:R..FOa ~ICA, I'EXICD Y EL CMIEE 

Get 11cplasma 

Agroec:ológicamente en la región se identi ficat-on dos zonas, el 
trópico SLtbh:tmedo y el trópico h:tmedo. 

En trópico SLtbh:tmedo se identificó qLle el problema de escasez de 
forraje dLtrante la seqLtía, puede ser LU1 problema de germc:plasma qLle 
PLlede ser solLtc:ionado con la b.:tsqLteda de plantas qLle ayuden a 
redLtcir el periodo critico. 

Se recomienda a la RIEPT apoyar acciones para favorecer la diversi
ficación de las especies forrajeras sigLlientes: 
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Gramíneas: 

1-typarrtl:nia spp. 
~~ opogcn spp. 
Panicum spp. 
Cenchrus.spp. 
Br-achiaria spp. 

CE!ntrosema spp. 
Canavalia gladiata 
Clitcria ternata 
l'lal::nlptiliun a~ 
stylceanthes spp. 
l'lJcJria spp. 

L..eguninosas arb..tstivas y semi-.artustivas: 

L...eucaena le • • • ep"lala 
Gliricidia sepium 
Eri trina spp. 
Desmodium distcr1:um 
Dewwiun nicaraguense 
Destwium discclor 

En trópico t-útredo la degradación de pasturas es el problema de 
mayor importancia regional. 

El problema se puede resolver a través de la búsqueda de especies 
de gramíneas y leguminosas que muestren una amplia cobertLtra del 
suelo, persistentes, qLte se asocien bien y que garanticen la 
estabilidad de las pastLtras. 

Se recomienda enfatizar acciones de las especies siguientes: 

Gram:i. neas: 

Br-achiaria spp. 
Panicum spp. 
Cynoda 1 spp. 
Paspalun spp. 

Pueraria spp. 
CE!ntrosema spp. 
Des•wium spp. 
Stylceanthes spp. 

• Arachis spp. 
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L..eguninosas arb.lstivas: 

Eri trina . spp. 
Gliricidia spp. 
t e caena spp. 

Se plantea la necesidad de búscar de , legLuninosas para su ascx:ia
ción con Estrella africana. 

Se recomienda hacer ajustes a la metodología de evalLtación de 
pasturas de los Ensayos Tipo B. 

Evaluar la producción de forraje a l.nl.Cl.OS de la época de 
lluvias y a principios de la época seca. 

La duración del ensayo debe considerar por lo menos dos épocas 
de lluvias desPLtés del establecimiento. 

Se reconoce que hay un alto nivel de especificidad· en términos de 
establecimiento de pasturas en pastLiras degradadas. 

Se recomienda propiciar a corto plazo una reunión de trabajo sobre 
desarrollo de técnicas de establecimiento y manejo de pasturas 
degradadas, en la cLtal hasta donde sea posible, se agn<pen por 
problemas la metodología sugeridas para este propósito. 

Se propone 
producción 
propósito. 

iniciar los pasos hacia el diser;o 
de leche, particL!larmente en el 

de metodologías en 
sistema de doble 

Se propone una reunión de trabajo sobre el diser;o de metodologías 
de investigación en fincas en términos de evaluación de pastL<ras. 

Fortalecimiento insti tuc:ia1al 

Se plantea la necesidad de coordinar esfuerzos en capacitación del 
personal investigador a través de: 

Q.¡rsos regionales 
Entrenamiento en servJ.cJ.o 
Dursos prácticos de producción y tecnologías 

Concentrar los 
RIEF'T apoye los 
para ofrecer al 

esfL<erzos de multiplicación de semilla y qL<e la 
canales de información de lo qL<e cada país tiene 
resto de los países. 

Propiciar la participación de los miembros de la RIEF'T en reLU1iones 
regionales de investigación. 
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1. f'nlblem.1tica 

Fragilidad del ecosistema: se ccnoc:e nuy pcx:o sobre ecología 
de. degradación de las pasturas. 

Es necesario caracterizar el grado de degradación del 
ecosistema. de las pasturas y en base a ello, bt.tscar 
al tema ti vas de gennoplasma, enfatizando esta b:tsqueda dentro 
de los siguientes géneros prioritarios: 

Gramíneas: 
LegLIIIlinosas : 

Se necesita 
pcÍstLtras y 
interacción 

2. Prcblem.1tica 

Brachiaria, Panicum 
Ca"lb • erna, PI.Jer"aria, IJesnlxü.um, Arachis, 
Leraena, Stylcsanthes 

ccnocer mejor la ecología de la degradación de las 
buscar alternativas de recuperación en la 

suelo-planta-animal. 

!lb se dispone de herramientas de manejo adecuado que proporcicnen 
altos niveles de producción y prevengan el deterioro del sistema. 

Reco•e dación: 

Es necesario aprender a manejar adecuadamente el germoplasma 
para que pL!eda expresar SLI potencial. 

3. Prcblem.1tica 

Alta incidencia de malezas. 

Recuas dacicnes: 

Es necesario caracterizar el problema (ecológico, fisiológico, 
botánico) y estLtdiar posibles recomendacicnes· sobre 
metodologías de investigación y métodos de central. 

Se recomienda solicitar el 
privadas de agroqLtimicos y 
internacionales para realizar 

4. Prcblem.1tica 

apoyo eccnómico a compañías 
de insti tLtcicnes nacionales e 
investigación en este campo. 

Las condiciones climáticas del trópico hL~o 
multiplicación y producción de semillas forrajeras. 

limitan la 
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RE.ca1a daciD'leS: 

Es necesario estudiar la agroecologia para definir zonas 
adecuadas de producción de semillas forrajeras. 

Se sugiere qLte CIAT desarrolle posibles estrategias de 
producción de semillas para lo cual debe recopilar estudios de 
casos, asimismo bLtscar estrategias en la prodL~ción y distri
bución de semillas; durante este proceso se debe bLtscar la 
posibilidad de realizar un taller sobre el tema. 

Es necesario enfatizar la· capacitación en multiplicación de 
semillas forrajeras dentro de cada país. 

Se debe: 

Enfatizar la producción de semillas de nuevo gerrroplasma para 
apoyar la investigación y dar los priomros pasos de adopc:ión, 
asimismo usar la propagación vegetativa cuando sea necesario. 

5. PrcblanAtica 

Escaso conocimiento de sistemas agro-silva--pastoriles. 

Es necesario caracterizar el germoplasma 
actualomnte ambientado en esta condición. 

disponible 

Es conveniente bLtscar nLtevo germoplasma con potencial de 
adaptación al sistema agro-silva--pastoril para recLtperar 
ecosistemas degradados o evitar la degradación del ecosistema. 

Es necesario dedicar esfLterzos y recursos para ganar experiencias 
de evaluación en fincas; se necesita mayor intercambio de experiencias y 
de información. 

Se sugiere que la reunión del Conité Asesor en 1989 se rsalice en 
F\.tcallpa, Pen:t, aprovechando la reunión de la RIEPT-Trópico f-l:uredo. 
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~IEN1ll3 lE.. ID111E ASESl"' IE LA RIEPT 

5Lget a w::ias: 

Discutir en la próxima reunión el tema sobre "E'stablec:imi.altc y 
rec:uperaéión de pasturas". 

Discutir toda la problemática que incide en el establecimiento. 

Próxima n!U'lión 1 

Pn:lpuesta: 

Ll.lgar: 

Infcrne reunión: 

Cl:m.lnicac:ión: 

"Investigación en Fincas", mientras tanto ir 
incursionando en la realización de trabajos en las 
mismas. 

GUe las reuniones del Coni té Asesor coincidan cCJ1 
las reuniones de los diferentes capítulos, para 
poder estar integrados en las mismas. 

México. Se propuso 
del capítulo, la 
coordinarse ésto con 

que coincida 
del Conité 

CCJ1 una · reo..~nión 
Asesor. Debe 

el Dr. Esteban Pizarra. 

Se planteó que se haga LII1 documento de trabajo que 
puedan recibir los miembros de la RIEPT, el CLtal 
podría recibirse a fin de año; el doc:Lunento debe 
inc 1 ui r LII1 resLunen , conc 1 usiones , inc 1 Ltyendo e 1 
plan de descentralización de la RIEPT como Llna 
sugerencia del Conité. 

Se sugirió que la descentralización de la RIEPT 
puede aislar al Conité Asesor, por lo que se 
recomienda enviar Llna carta aérea cada tres meses. 
la cual se editará en CIAT, cada miembro debe hacer 
SLl aporte a la misma. En relación al Banco de 
Datos se SLtgirió hacer Llna carta aérea en forma de 
circular sobre ¿Q.té. es el Banco? ¿Q.té hace? ¿Cómo 
se Lttiliza, qué se PLtede hacer? Otorgar bec:as para 
la realización de tesis de maestría y doc:tot-ado 
como fortalecimiento institLtcional es importante 
que CIAT mantenga este apoyo. 

El Comité Asesor agradece 
preparados previos a. la reo..111ión y 
la misma. A SLt vez, agradece a 
capacidad y eficiencia demostrada 
evento. 

a los . participantes los trabajos 
posteriormente SLt exposición durante 
los organizadores nacionales por la 
en la prepat-ación de este tipo de 



OJnf¡limiB"'tc 'de les objetives de la r-a..nión 5eglln el canité A&esor 

Los pr-oblemas bios=ioec:CI1ómicos y prioridades de cada país, al 
parecer quedaron más claros. 

Se identificaron problemas corrunes de importancia entre los paises. 

Q.ledó bien definido cl.láles regi01es pueden, a corto, mediano y 
largo plazo, beneficiar los diferentes paises con la entrega de 
gennoplasma. 

Al parecer algLV"Ios paises se benefician de las e:<periencias que 
otros han obtenido. 

Q.ledó claro y se comprendió las razones y objetivos de la necesidad 
de descentralización de la RIEPT. 
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/ 
/f'RI~IDAIES lE IIIM:STIGPCICN F'MA LA RIEPT 

RES..I'EN Y a:Hl.l.SICIIES / 

o o 
Carlos Serl! y Raúl Vera 

, 
' 

,r· 
' 

i 

/· 

Las presentaciones y discusiones de esta reunión evidencian 
claramente el avance logrado en el proceso de evaluación de past~tras 

tropicales a nivel continental desde el inicio de la RIEPT en el año 
1979. 

El Cuadro 1 nos m..teStra en forma agregada la magnitud del esfuerzo 
realizado. A la fecha, se han conpletado 24 ensayos A, 73 B, 5 C y 2 D. 
l=dicionalmente se han realizado 36 ensayos de apoyo en las áreas de 
a.iLtste de fertilidad, prodLtcción de semillas, rizobiologías y sanidad 
vegetal. Ciento ochenta y cinco ( 185) trabajos están activos 
actualmente (CLtadro 2). Todo ésto se refiere a los trabajos 
directamente vincLtlados a la RIEPT. Pero el esfLterzo de investigación 
en pastos tropicales de los organismos nacionales es, en m..tchos casos, 
a(lTl mayor incluyendo LlTla serie de otros trabajos. 

Producto de este esfuerzo, LlTla serie de países han liberado 
cultivares de gramíneas y en algLITlOS casos de legLuninosas. El proceso 
de adopción de cLtl ti vares, producto de este esfuerzo; ya es LlTla 
realidad. 

Dada esta sitLtación, los objetivos de esta ramión tal cono lo 
definió el Conité Asesor, han sido: 

Caracterizar 
limitan tes y 
las regiones 

los ecosistemas, sistemas de prodLtcción, 
el marco socioeccnómico en que operan los sistemas 
en qLte se realiza investigación con la RIEPT. 

Analizar el estatus actLtal de las investigaciones en pasturas. 

SLIS 

en 

En base a los PLITltos previos definir prioridades y 
futLtras tanto para la investigación nacicnal cono para 
áreas prioritarias para las actividades de la RIEPT. 

estrategias 
identificar 

El hecho más sobresaliente de esta revisión es la dinámica del 
proceso. A medida qLte avanza el proceso van cambiando, principalmente 
en las instituciones nacicnales, las proporciones entre las disciplinas 
involucradas pasando de aspectos agronómicos en aspectos de producción 
animal y manejo del germoplasma seleccionado, para luego .enfatizar 
prodLtcción de semillas, sistemas de producción y el proceso de 
transferencia. 



' 

Cuadro l. Ensayos terminados. 

País ERA ERB ERC ERD 
Rilobio- Fertil i-

Seaillas 
. Sanidad 

Total 
logia zaciOn vegetal 

Pana1J 4 3 1 
· Honduras 1 o 

Mxico o 7 1 
Costa Rica 2 2 

.• Gua teaa 1 a o o 
llicaragua 2 3 
El Salvador o o 

B: Cerrados o 6 
B: T.hilsedo 1 5 2 2 
B: Bahía 2 2 2 6 o 

Ecuador o 4 
Coloabia 5 16 1 o 1 o 
Venezuela 3 2 
Rep.Doainicana o 3 1 
Cuba o 2 2 
Paraguay 2 1 
PerO 2 17 1 4 4 4 

TOTAL 24 71 5 2 7 12 5 12 140 

Esto exige un proc:eso de ajuste de la capacitación y las 
metodologías, así coro de los l'eCUrsos de estos organismos. Asi miSITO, 
se observa que las etapas avanzadas de la generación de tecnología de 
pasturas requiere, en forma más evidente, .la interacción con otras 
entidades fuera del proc:eso de investigación en su definición estricta: 
entidades de desarrollo, productores agropecuarios, indLtstria de 
semillas, etc. A través de la RIEPT se deberían intercambiar 
experiencias sobre las formas de lograr inducir esta efectiva 
cooperación ínter-institucional. 

A medida que avanza este proc:eso de investigación, la necesidad de 
recursos crece exponencialmente y ésto lleva a una mayor · diferenciación 
entre los distintos miembros de la RIEPT. 1\b ¡:x:x:lemos esperar que cada 
país ¡x.teda asignar los mismos recursos a prLtebas de pastoreo o programas 
de multiplicación de semilla de investigación. Esto claramente indica 
que la importancia de la cooperación horizontal entre miembros de la 
RIEPT deberá aumentar. Por ejemplo, en Centroamérica necesariamente 
habrá qLte e>:trapolar resLtl tados de . prLtebas de pastoreo más allá de 
fronteras nacionales. De la misma manera deberá implementarse Ltn 

efectivo intercambio de semilla de investigación. 
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El abastecimiento de semilla de investigación y para la pn.1eba en 
~inca es Lln cuello de botella cc:m:111 a todos los ecosistemas y progr-amas 
nacionales. Es necesar-io estudiar al tema ti vas para solucionat-lo, tales 
ccxro especialización de ciertos pLlntos e inter-cambio al menos a nivel 
nacional y posiblemente a nivel subregional, crul tiplicac:ión en fincas de 
productores, .contr-atos con empresas semilleristas, etc. 

Cuadro 2. Ensayos en ejecuciOn. 

País 

Panaaá 
Honduras 
"éxico 
Costa Rica 
Guateaala 
Nicaragua 
El Salvador 

B: Cerrados 
B: T.M;edo 
B: Bahía 

ERA 

2 

o 
o 
2 
o 

3 
o 
1 

Ecuador 1 
Colombia 4 
Venezuela 2 
Rep.Do1inicana O 
Cuba O 
Paraguay 2 
Perú O 

TOTAL 19 

ERB 

2 
9 

15 

3 

b 
3 

17 
3 
2 
2 
1 
3 

68 

ERC 

2 
11 
1 

2 
1 
1 

1 

• • 

24 

ERD 

2 

4 

2 
1 
1 

2 
3 

3 

4 

Rizobio
logía 

1 

4 

2 

o 

3 

o 

11 

Fertili
zaciOn 

3 
3 
2 

o 

o 
o 

2 

23 

Seaillas 

2 
1 
2 

2 

o 

2 
5 
1 
2 

17 

Sanidad 
vegetal 

o 

Total 

185 

El avance de la evalL~ción del gennoplasma reflejado por el elevado 
númer-o de pruebas B r-ealizadas y en ejecución, no podrá necesar-iamente 
condLlcir a pn.1ebas tipo C y D en todas las localidades. Creemos que 
existen dos opciones complementarias: 

a) la extr-apolación hor-izontal; y 

b) en casos cuidadosamente seleccionados, la pn.1eba a nivel de finca. 

A través de una ser-ie de localidades se constata que existe Lln 
potencial de impacto ccn el nuevo gennoplasma a corto plazo en sistemas 
de doble pr-opósi te. Adicionalmente se plantea la hipótesis de¡ qué vacas 
de leche pueden permitir medicicnes de impacto a nivel de finca en fonna 
.más rápida, cuáles sen más sensibles, r-equier-en de nenes r-ecur-sos y 
cuáles serían las mediciones en términos de ganancias de peso. A nivel 
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de RIEPT, parece necesario desarrollar algunos ejemplos de este tipo de 
medición para generar ~111a pro~1esta ll"etodológica de ~1tilidad para los 
demás miembros de la RIEPT. 

HyparrtaÍi.a rufa es la principal gramínea en las regiones 
tropicales con época seca marcada desde el Cerrado pasando por la Costa 
Pacífica de Centroamérica hasta México. Tiene una serie de atributos 
positivos ceno velocidad de establecimiento, calidad en época de ll~1via, 
producción de semilla, pero el limitante es su baja prod~1cción y calidad 
en época seca. 

¡ Esto parece ~11'1 problema de magni~1d tal, que justificaría Lll'l 

· esfuerzo de investigación en red, explorando opciones de otro 
gennoplasma. de Hyparri'Enia rufa, introducción de leg~uninosas a past~1ras 

existentes, manejo, etc. Este arg~.~mento también se aplica a algunas 
otras gramíneas. 

Otro tema de relevancia a -través de ecosistemas es la necesidad de 
desarrollar tecnología de establecimiento y manejo de pasturas en zonas 
de ladera. A medida QL1e necesitamos expandir la prod~ICción de alimentos 
la ganadería es desplazada para tierras marginales, en ~IChos casos se 
trata de tierras ond1.1ladas y q1.1ebradas, cono en m1.1chas regiones de 
Centroamérica y del trópico húmedo. 

A nivel de los grandes ecosistemas vemos otros temas q~1e podrían 
ameritar trabajo en red a nivel de s1.1bregión: 

Las presentaciones han doc~.~mentado la t-eterogeneidad de esta región 
en términos de rec:1.1~ (SLielos, climas), así cono de sistemas de 
prod1.1cción. CIAT claramente no pL!ede ser la única f1.1ente de genroplasma 
para . la RIEPT en esta región. Es necesario rec~1rrir a otras 
insti~iones tales ceno CATIE, FAO, C:SIRO, ILCA y se req1.1iere adaptar 
las ll"etodologías para eval~~ar el genroplasma. en· f~111ción de otros ~•sos 

además del pastoreo directo (pastos de corte, t-eno en pie, otras formas 
de transferencia). 

Esto implica q1.1e la 
desarrollo de metodologías 
profesionales. 

RIEPT 
Y en 

tendrá ~11'1 

facilitar 
papel creciente en 

la capacitación de 
el 

los 

La problemática de la producción -de semilla y de ~tcha otra 
investigación en relación a los tan limitados recursos, ind~1ce a pensar 
que en esta región es partic~1larmente importante desarrollar mecaniSll'OS 
de cooperación horizontal eficientes. 

México, con ~ts grandes rec1.1rsos e~Terge como ~11'1 líder nat1.1ral en 
este proceso. 

El. desarrollo de germoplasma. de bajos reqL~rimientos permitirá 
hacer ~11'1 ~ISO más intensivo y a la vez ecológicamente estable de ciertas 
leguminosas del trópico h:unedo centroamericano. Esto ~tede ser 
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un valioso recurso para liberar 
agrícola pero también implica 
poli ticas de uso de recursos 
valioso ecosistema. 

tierras· más fértiles para la prodL~ción 
un reto de implementar tecnologías y 
q1.1e aseguren la ccr~servación de este 

Anaza'l:l.a 

La fragilidad de este ecosistema hace _que la ccr~tribución de la 
investigación sea particularmente crítica. A su vez el· ecosistema es 
más complejo y diferente a los que ha.n sido estudiados en otras 

. regicr~es. La RIEF'T y la investigación agropecuaria se enfrenta al 
dilema de asignar los escasos recursos a la investigación básica que 
permitan entender el ecosistema o a la investigación aplicada que en 
buena medida trata al ecosistema cono una "caja negra" y busca dar 
solucicr~es a corto plazo ante la presión de los hechos. La colcr~ización 
no espera 20 años hasta que hayamos entendido mejor el ecosistema. 

Como en la mayoría de las sitL~C~Cicr~es de la vida real, pensamos que 
la RIEF'T debe seguir una estrategia de compromiso, ofreciendo ciertas 
sol1.~icr1es de corto plazo pero también ccr~tribuyendo al entendimiento 
básico del ecosistema, en particular, ccr~tribL1yendo al análisis del 
proceso de degradación de pasturas. Esto padría incluir el rrcnitoreo de 
pasturas comerciales de la región, particularmente incluyendo algLIIlas 
que ha.n persistido por mL~hos años. Esto requiere estudios rorizcr~tales 
a través de suelos, topografías y ccr~dicicr~es climáticas cono también 
estudios de seguimiento en el ·tiempo. 

Existen modelos ccr~cept1.1ales para el proceso de degradación cono 
los elaborados por Serrao y Toledo, pero es necesario testarlos 
empírica- mente. Cabe preguntarse si la RIEF'T dispone de los 
conocimientos necesarios en ciertos campos que trascienden las 
disciplinas que usualmente trabajan en pastL1ras. Nos pregL111tamos si la 
RIEF'T debería bL1scar la cooperación ccrl otras institucicr~es cono 
Lllliversidades, centros de investigación ecológica, etc:., incluso de 
países fuera de la región. 

Relacicr~ado a este esfuerzo de entender el proceso de 
es necesario entender· mejor la productividad animal y SLI 
largo plazo, así cono la influencia de la luminosidad, 
pastoreo, evolución de la composición botánica, etc. 

degradación, 
evol1.1ci6n a 

hábito de 

La si tLICICión de malezas es reportada cono un problema ccm:111 a todas 
las zcr~as de la l'fnazcr~ía. El rol de germoplasmci adaptado ya ha. sido 
señalado. Sin embargo, parecen ser particularmente difíciles las 
situaciones de establecimiento de pastos luego de purmas jóvenes o en la 
recuperación de pastL1ras degradadas, así cono en el mantenimiento de 
potreros existentes. Esto amerita investigación. 

AlgLIIlOS miembros de la RIEF'T ha.n reportado bL1enos niveles de 
productividad animal en pasturas de leguminosas puras (C. ¡:ubescens), en 
otros casos se ha observado dominio de leguminosas (P. phasecloides, D. 
ovalifolium). SL1gerimos evaluar el rol potencial de estas pasturas cono 
SListitutos de p1.1rmas, bancos de proteína y/o past1.1ras convencicr~ales. 
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matericües 
dilema de 

pastoreo 

El rápido avance de las pruebas B y la gama de 
promisorios a nivel agronómico, plantea en este ecosistema el 
evalLtar más materiales vis a vis, avanzar a evaluaciones bajo 
y/o en fincas de materiales ya identificados como promisorios. 

Los sistema agrosilvo--pastoriles son Llna opción muy discL•tida para 
este ecosistema. Algunos miembros de la RIEP.T deben iniciar 
evaluaciones incluyendo pruebas bajo pastoreo de estos sistemas. 
1\l.levamente la conplejidad del sistema y el con¡:x:nente adicional, el 
árbol, inducen a SLtgerir esfuerzos colaborativos con entidades 
especializadas. 

La producción de semilla es particularmente limitante en este 
ecosistema. Son necesarios estudios de la ecología de prodLicción de 
semillas en la Amazonia para asignar eficientemente los limitad~3 

. recursos existentes para producción de semilla. 

Sabanas y Cerrados 

En los tres países (Brasil, Colonbia y Venezuela) e:<isten 
materiales que ameritan ser probados en fincas, ya sea como asociaciones 
o como bancos de proteína. Es necesario docL~tar el impacto biológico 
y económico de estas alternativas. 

Tanto en los Cerrados como en los llanos venezolanos parece 
jLISÚ ficado ampliar la investigación sobre la interfase cultivo--pastos 
(establecimiento asociado, rotaciones, mejora de residuos de cLil ti voS 
con legLuninosas). 

Dada la importancia de Brachiaria dec:unbens, particularmente en 
Brasil y Colonbia, debe incrementarse el esfuerzo de introdLICirle 
legLuninosas. Los pastos nativos continuarán siendo Lln recLirso 
importante en estos sistemas. Se SLtgiere estudiar la introdLicción de 
leguminosas. 

La época seca representa el factor limitan te principal en muchas de 
estas t-egiones. Parece haber potencial de encontrar germoplasma para el 
uso más eficiente de áreas tales como baJos, várzeas y vegas. AsimistrQ, 
en ciertas sitL•aciones en sistemas relativamente más intensivos debe 
evaluarse germoplasma para transferir forraje_ a la época seca. Esto 
seguramente también es el caso de partes de Centroamérica y México. 

Implementación de la Investigación en la RIEPT 

Acorde a la evolLICión de la investigación es necesario Llna 
evalLcación de la RIEPT y SLI forma de operar. El Dr. J.M. Toledo ha 
presentado la estrategia de descentralización como resPLiesta al 
crecimiento de la red y la necesidad de trabaJar más estrechamente a 
nivel de problemas COIILU1es por SL1bregiones. 

Relacionado a ésto 
cooperación. A nivel de 
grupos de miembros de la 

queremos plantear otras estrategias de 
SLibregiones sería posible definir pequeños 

RIEPT que trabajen en problemas específicos, 
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como JXlr ejemplo malezas en trópico h.:unedo. Se eligiría una instit:L.tción 
o persona como punto focal que coordine las actividades. Esto podt-ía 
.ser un miembro de la RIEPT, CIAT o terceras personas o institLtciones. 
Mediante el a¡:xJyo del Comité Asesor y/o el CIAT se presentarían 
proyectos a donantes o incluso· a empresas comerciales (por ejemplo 
empresas agroquímicas podrían financiar investigación en herbicidas y 
establecimiento de pastLtras) •. 

Otra estrategia que sugerimos para mejorar la comunicación 
t-orizontal, son las giras técnicas de visitas a colegas que traba.i an en 
la misma subregión. Esto JXldría hacerse en combinación con reuniones 
del Comité Asesor, para permitir a cada coordinador nacional ver los 
trabajos de los otros países de la región e intercambiar experiencias y 
planificar la colaboración entre instit:L.ICiones. Se podría intentar 
financiar estas visitas dentro del marco de proyectos como F1'\'CCI~If\IJ, 

F1'\'CCISI...R, F1'\'CCICE\ITRO del UCA y el BID. 

Los mecanismos existentes dentro de la RIEPT, intercambio de 
germoplasma, información, boletines, merrorias y los nuevos que estamos 
planteando deben contribuir a hacer más efectiva la labor de cada uno de 
nosotros en pro de nuestro objetivo corún: 11Etic::JI'15 pasturas para nás 
carne y leche para nuestn:Js p.Eblos. 

615 





PARTICIPANTES 

Luis S. Verde 
Coordinador Intemac:ional 
SUbprograma Bovinos (Ff\'CCISI...R) 
Insti tute Nacional Tecnología Agropecuaria 
( INTA) 
Casilla de Correo Z76 
76'2S> Balc:an::e 
Tel. (0266) Z2040/41/42 

IRSIL 

Reinaldo Bertola Cantarutti 
Pesq\Jisador Adjunto 
Divisao de Zooteenia 
CEFt.AC/CEFE: 
Caixa Postal 07 
45.61Xl Itabuna, Bahía 
Tel. (073) 211-3864 
TE...EX: 732157 

Carlos Magno Campos da Rtx:ha 
Coordinador Red Ensayos Regionales 
de los Cerrados 
~/CF'AC 

Caixa Postal 7CH.."l023 
73.300 Planaltina, D.F. 
Tel. (061) 596-1171 
"TELEX : ( 91)61 ) 1621 CF'AC ffi 

José M. Toledo 
Lider 
Programa de Pastos Tropic:ales 
CIAT 
Apartado Aéreo 6713 
Cali 
Tel. 675050 · 
"TELEFAX: ( 5.3-7) 64724.3 

Eman~1el Adilson Souza Serrao 
Pesquisador 
CPAnJ/El'lffiAPA. 
Caixa Postal 48 
66.000 Belém, Pará 

Tel. (091) 226-6623 

Bert Grof 
CIAT/~/CPAC 

Caixa Postal 7CH."l023 
73.300 Planal tina, D.F. 
Tel. (061) 596-1171 
TE...EX: ( 9061) 1621 CF'AC ffi 

Carlos Gavilanes 
Director Nacional 
Programa de Pastos y Forrajes 
ICA-Tibaitatá 
Apartado Aéreo 151123 
Bogotá, D.E. 
Tel. 286.::""l383 



Raúl R. Vera 
Sistemas de Producción de Ganado 
Programa de Pastos Tropicales 
CIAT 

Carlos Seré 
Economía 
Programa de Pastos Tropicales 
CIAT 

Alberto Ramírez P. 
Editor 
PastLtras Tropicales: boletín 
CIAT 

José Ignacio Sanz S. 
EstLtdios Agroecológicos 
CIAT 

CXETA RICA 

Manuel E. RLiiz 
Secretario E..iecLttivo de RISP~ 
IICA 
Apartado Postal 55 - 2200 
Coronado, San José · 
Tel. 290//2 
iE...EFAX: (159-0::Q) 6294741 

Esteban A. Pizarro 
IICA/CIAT 
Apartado Postal 55 - 22(X) 
Coronado, San José 
Tel. 290180 
iE...EFAX: (159-050) 64~4741 

Carlos Lascano 
Calidad y Productividad de 

PastLtras 
Programa de Pastos Tropicales 
CIAT 

Jotn E. FergLtson 
Producción de Semillas 
Programa de Pastos Tropicales 
CIAT 

Derrick Thomas 
Agronomía/RIEPT Llanos 
CIAT 

Víctor Ml. Prado A. 
Coordinador Nacional 
Secci.ón de Pastos y Forrajes 
Ministerio de AgricLtl tLtra y 

Ganadería 
Apartado 1<Xl94 
1000 San José 
Tel. :<32371 
l'E...EX : ( 303) ::0-002 F1XlDAG CR 

JLtan José Paretas Femández 
Vice-Director Ciencia Técnica 
InstitLtto de Investigaciones de Pastos 
Ministerio de AgricLtl tLtra 
Avenida Independencia y Conill. 
Edificio MINAG, Plaza-e 
La Habana 
Tel. 79-Z996 
TELEX: 511966, 511968/969 

618 



OiiLE 

Osvaldo Paladines 
Ccnsultor Programa de Pastos CIAT 
Departamento de z6otecnia 
Facultad de Agrcnonía 
Pontificia Universidad Católica 
Casil Ja 6177 
907 Santiago 
Tel. 555-00::5 (Ane>-'0 4151) 
TELEX: 2400-.'6 llELC-Q.. 

Hernán Caballero D. 
E;specialista 
Investigación Agropecuaria 
IICA 
Mariana de Jesús 
Apartado 201-A 
Gllito 

147 y Pradera 

Tel. 
TELEX: 

~""95, 543146. 
'ZJSl I ICA-€0 

Pedro Rivas Grande 
Técnico Depto de Investigación 

\ 

Jorge Eduardo Costales Merino 
Programa Silvopastoril 
Estación Experimental "N.apo" 
INIA 
Apartado 2600 
!l..lito 
Tel. 263141 

Centro de Desarrollo Ganadero 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Oficial: CIJG c/El Matasano Soyapango 
Apartado 554 
San Salvador 
Tel. 77CROO (Ext. 22) 

1-t.tgo Vargas Barahona 
Coordinador Producción Animal , 
Instituto de Ciencia y Tecnología 
Agrícola ( ICTA) 
Avenida La Reforma 8-60, Zona 9 
Ed. Galerías Reforma, 3o. Nivel 
Guatemala 
Tel. 317464, 318819, 318371 

619 



Cc:nrado Rtrgos 
Jefe Nacional de 
Investigación Pecuaria 
Secretaría de Recursos Naturales 
Apartado :xt9 
Tegucigalpa 
Tel. :szT/47, 327862 

IT~A 

David Gomes Crespo 
,Oficial Agrónomo 
Pastos y Forrajes 
FAD 
Via delle Terme di Caracalla 
Roma 
Tel. . 5797-4129 
1E....EX: 610181 FAD I 

I'EXICO 

Armando Peralta M. 
Líder 
Programa de Forrajes y Pastos 
Campo Agrícola E:<perimental 

de IgL~ala 
INIFAP 
Apartado Postal No. 29 
Iguala, Guerrero 
Tel. 21056 
TELEX: 1772Y2:3 CIMTME 

NI~ 

José Angel Oporta T. 

Linus Wege 
Asesor 
Secretaría. de Recursos NatLirales 
Apartado :xt9 
Tegucigalpa 
Tel. :szT/47 
1E....EX: 1404 ~ 1-0 

Angel Ramos Sánchez 
Director 
INIFAP/EdÓ. Oa:<aca 
Apartado Postal .33, Sucursal B 
68.0l"l0 Oa:<aca, Oa:<aca 
Tel. ·58920 (clave 951) 

561..~ 

TELEX: 1772023 CIMTME 

Responsable Depto de Pastos 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario 

y Reforma Agraria (MIDINRA) 
1(111.33.1/2 Carretera a Masaya 
Apartado Aéreo 2648 y 2655 
Managua 
Tel. 27611 

620 



•.· 

; ., 

Pedro J. Argel 
Asesor IDI~/CIAT 
Lhiversidad de Rutgers 
Apartado 6-4391 
Panamá 
Tel. 637711 
(Sede actual.: Venezuela.) 

Bolívar R. Pinzón 
Coordinador 
Investigación PecL~ria 
Centro Experimental aJalaca 
IDI~ 

Apartado Postal 958 
David, Chiriquí 
Tel. 7'YJZ'13 

Rodolfo Heyn Micheletto 
Técnico En·cargado de la.· E.E. 

Barrerito 
FRCNI~ 

San Lorenzo, Km.ll.l/2 
San Lorenzo 
Tel. ZZ$69 

Rodol fo Schaus A-ldalLIZ 
Coordinador fiEPAC' 
Programa de Pastos Tropicales 
!NIPA-IV ITA 
Apartado 245 
F\.lca.llpa 
Tel. 721957 (Lima) 

Ma.nue 1 E. I sidor Sosa. 
Director 
CENIP 
Calle 
Santo 
Tel. 

la.. · #41, Urban. Edda 
Domingo, D.N. 
5...~3075 

621 

Carlos M. Ortega. V. 
Coordinador RIEPT 
Insti tute de Investigaciones 

Agro¡lecua.ria. de Panamá Panamá 
IDI~ 

aJalaca., Entrega General 
aJala.ca, Chiriquí 

Miriam Yokasta Soto de Rosa 
Investigador Pastos 
CENIP 
Apartado Aéreo 
Santo Domingo, 
Te 1 • 56..""'-9153 

.,:.;;7-9 
D.N. 
(Residencia) 



/ 

Adalberto José Flores A. 
Coordinador Nac:ional de Forrajes 

·programa de Investigación en Pastizales 
Estación Experimental Anzoátegui 
~IAP 

Apartado 212 
El Tigre, Edo. Anzoátegui 
Tel. 083-32990 

622 


