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RESUMEN 

La degradación de pasturas es la pérdida de productividad de su cobertura, que se refleja en incapacidad de sostener 
determinado número de animales en una misma área donde años atrás fue posible mantener una cantidad mayor. El 
departamento de Caquetá no es la excepción frente a esta problemática, esta situación logra evidenciarse en informes de la 
Gobernación departamental (2006) que referencian una reducción en la carga animal por hectárea de 0,5 animales durante los 
últimos I O años. Por esta razón se busca a través de procesos de investigación identificar aspectos claves relacionados con la 
degradación de pasturas, adq uirir información de campo y generar resultados que puedan relacionarse con el contexto 
regional para plantear alternativas generales de manejo. Se presentan resultados de investigación que permitieron reconocer 
estados de degradación con sus características y manejos comunes. Como resultado de las investigaciones, se plantea a los 
prolcsionalcs el reconocimiento de características ecológicas propias de cada zona donde se identifican procesos de 
degradación de pasturas para prevenir adecuadamente sus efectos productivos y mitigar adecuadamente los erectos 
ambientales que de ella se derivan . 
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ABSTIUCT 

Pasture dcgradation is the loss ofproductivity ofits coverage, which is reflected in an inability to sustain sorne an imal s in thc 
samc arca whcrc ycars ago it was possible to maint a in a larger amount .Caquetá department is no exccption addrcss th is 
problem, this situation does become evident in reports ofthe Gobernación Depaiiamcntal (2006)that refcrcncc a rcduction in 
stocking ratc or 0.5animalsper hcctare during the last 1 0years.For this rcason ,searches throught he rescarch proccss to 
idcnt ify kcy issucs rclatcd to the degradation of pastures, acq uiring field dataand produce results that may relate to thc 
regional contcxt for general management plan alternatives. We present research results allowed to recognizc their statc or 
dcgradation and hand ling characteristics in common. As a result of the investigation, asked of profcssional rccognition or 
ccological charactcristics of cach identified arca of pasture degradation processes to adequately prevent and mitigatc its 
cfTccts adcquatcly productivc cnvironmental effects thatflow from it. 

Kcy words: Pasturc dcgradation, Caquetá, ecological characteristics 

INTRODUCCIÓN 

En Colombia, e l proceso de degradación de 
pasturas se inicia desde su establecimiento; por 
tal razón, la introducción de bovinos al país en 
1492 se convierte en el primer paso hacia el 
interés de producción ganadera que en 1525 se 
ratifica con Rodrigo de Bastidas quien inicia un 
desembarque de bovinos en Santa Marta como 
punto de partida al proceso de establecimiento 
de pasturas que persiste en la actualidad. 

En 1891 la distribución de la producción 
ganadera estaba concentrada en el norte del país 
y se conducía hacia la zona sur a través de la 
región andina, para ser la antesala de procesos 
de deforestación, establecimiento de pasturas, 
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desconocimiento de manejos, degradación y 
alteraciones edáficas que condujeron a la 
eliminación de masas boscosas y pérdidas 
económicas como consecuencias aún no 
anal izadas en su totalidad . 

Estos procesos avanzaron bastante hasta llegar 
al departamento de Caquetá en 1920 año en el 
cual se inicia la ocupación ganadera . Según 
Tovar ( 1995), en aquella época, los colonos más 
pudientes, procedentes de Huila y Tolima 
iniciaron con el establecimiento de pasturas de 
Saboya (Panicum máximum) y M icay 
(Axonopus micay), pero fue en 1940 que la 
empresa ganadera Larandia, definió el modelo 
ganadero y por ende el manejo de pasturas en el 
departamento. I lacia 1966 el departamento de 
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Caquetá contaba con una cobertura de pasturas 
de 33 .000 hectáreas y actualmente puede llegar 
a los 2 '500.000 hectáreas con tendencia a 
incrementarse debido a los procesos de 
degradación que conducen a la deforestación 
como alternativa de solución. 

Es por lo anterior, que a través de los años, las 
fallas en el establecimiento de las pasturas, las 
prácticas inadecuadas de pastoreo y el mal 
manejo, junto a factores externos (factores 
bióticos y abióticos) han generado procesos de 
degradación caracterizados (Dias-Filho, 2007), 
por disminución de la capacidad de soporte 
( carga animal), que se refleja en el continuo 
aumento de presión por deforestación, donde se 
convierten áreas de vegetación natural 
inalterada en nuevas pasturas que buscan 
sustituir las áreas improductivas. 

En el departamento de Caquetá, esta situación 
se hace notoria, debido a que los niveles de 
producción que se registran anualmente son 
variables, el área con pasturas aumenta y la 
carga animal disminuye (Gobernación del 
Caquctá, 2006), esto quiere decir que las 
pasturas han pcrd ido su "capacidad de soporte" 
denominado así por Dias-Filho (2007) quien lo 
sustenta como el principal indicador de 
procesos de degradación de pasturas. 

CAUSAS DE LA DEGRADACIÓN DE 
PASTURAS 

La degradación de las pasturas se inicia desde 
su establecimiento; por tal razón autores como 
Días- Filho (2007), Ibrahim (2001 ), Branco 
(2000) y Nascimcnto (2001) indican que más 
de una causa está envuelta en el proceso de 
degradación. Portal razón pueden mencionarse 
las siguientes: 

•Pr ác ticas inadecuadas de manejo 
relacionadas con el uso de tasas de ocupación o 
carga animal (animales/hectárea) inadecuadas 
y periodos de descanso que van en contra del 
crecimiento del pasto. 

• Prácticas inadecuadas de manejo de la pastura 
directamente, respecto a la ausencia de 
fertil ización y uso de fuego para eliminación de 
pasto no consumido (provocar rebrote) o para 
control de especies no deseadas. 
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• Fallas en el establecimiento de pasturas, por 
preparación inadecuada del área, uso de 
semillas de baja calidad, o siembra en época 
inadecuada. 

• Factores bióticos que abarcan plagas y 
enfermedades. 

• Factores abióticos como el exceso o falta de 
lluvias, baja fertilidad y drenaje deficiente de 
suelos. 

Pese a que se conocen algunos de los factores, 
debe considerarse que un mal manejo de la 
pastura sumado a cualquiera de los anteriores 
conduce a procesos de degradación de la 
pastura. 

CONSECUENCIAS DE LA DEGRADA
CIÓN DE PASTURAS 

La degradación de pasturas se ve reflejada en 
una disminución en la producción y calidad del 
forraje con disminución en la cobertura de l 
suelo con el aparecimiento de plantas nuevas en 
la pastura y de especies de plantas invasoras, 
con procesos de competición y erosión por 
acción de las lluvias. 

Takashi (2007), indica que la degradación de 
pasturas genera perturbación fisiológica, 
reduce el crecimiento y anula actividad 
reproductiva (generación de semillas) de las 
especies consumidas por los animales, como 
resultado de la presión por pastoreo; esta 
situación se ve reflejada en cambio de la 
composición florística por perturbación 
continua de las especies cultivadas produciendo 
su desaparición (calvas o presencia de otras 
especies) que pueden ser el resultado de la 
reducción fotosintética y de la competición por 
otras plantas que todavía no han sido afectadas 
por plagas o defoliación de sobrcpastorco. 

De acuerdo con autores como Serrao y Toledo 
(1990) y Macedo (1993), la degradación de 
pasturas se observa paulatinamente con el pasar 
del tiempo y un mal manejo de la pastura, que se 
inicia con una fase de mantenimiento o de 
buena productividad posterior a su 
establecimiento, seguida de una fase de 
productividad regular o de degradación de la 
pastura que se observa durante el segundo año 



BLANCO, R., et al / Ciencias Agropecuarias, Vol., 4 No. 1, 201 2, pp: 20-24 

posterior a su establecimiento, al contar con 
técnicas de manejo inadecuadas; hasta llegar a 
una fase de degradación relacionada con 
alteraciones del sucio (degradación edáfica) 
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Figura 1. Representación gráfica simplificada de la degradación 
de pasturas en diferentes etapas de tiempo (Nascimento 2001 , 
Adaptado por Blanco 201 O). 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTADOS 
DE DEGRADACIÓN DE PASTURAS 

Blanco (201 O) identifica las características de 
la degradación de pasturas y analiza variables 
como estados de degradación (ED), masa de 
forraje, materia seca y especies no deseadas 
(END) de ta l manera que generó una 
categorización aj ustada a las características del 
departamento de Caquetá (Tabla 1 ). 

Tabl a 1. Estados de degradación propuestos por Bl anco (201 O) 

Estado de Parámetros 
degradación Limitativos r.r Nivel 

(%) 

Vigor y menor 25 - 50 Leve a 
población fuerte 

2 Estado 1 + MaJe7.as 50 - 75 f uerte 
invasoras y/o Honnigas. 

tem,itas 

3 Estados I y 2. + Poca >75 Muy Fuerte 
cobertura del sucio con 

procesos erosivos 

Estos estados de degradación, coinciden con los 
planteamientos de Nascimento (2011) y 
Macedo ( 19 93) quienes indican tres 
variac iones en la evolución del deterioro de las 
pasturas. 
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Producción dcBiomasa 
La producción de biomasa para cada estado de 
degradación se relaciona con la presencia de 
especies no deseadas, conoc idas como 
"malezas" que reducen la capacidad de soporte 
de la pasturas. Aquellas pasturas en estado de 
degradación 2 presentan una producción de 
biomasa total mayor a los demás estados, con 
valores superiores a 400 gramos por metro 
cuadrado. El estado de degradación 3 presenta 
una producción de biomasa decreciente por 
tendencia hacia la desaparición de la especie 
cultivada y las demás especies. 

El promedio de productividad por metro 
cuadrado para el estado de degradación 2 es de 
392,02 gr de materia verde, es decir 39920 
kilogramos de biomasa/ha aproximadamente, 
sin embargo a pesar que la productividad 
primaria del área se considera mayor, la 
productividad secundaria (animal) deberá ser 
menor que aquella en estado de degradación 1 
puesto que la característica principal de este 
estado, es la presencia de especies no deseadas 
que corresponden a un proceso que Dias-Filho 
(2007) denomina degradación agrícola, donde 
se presenta substitución del pasto por plantas 
dañinas herbáceas y leñosas, con mayor 
capacidad de acumular biomasa. 
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Figura 2. 13iomasa estimada y observada por metro cuadrado en 
pasturas con di ferentcs estado de degradación . 

De acuerdo con la gráfica anterior, la 
producción de biomasa total en las pasturas con 
estado de degradación 3 es de l 98,32gr de 
materia verde por metro cuadrado, es decir 
50,5% menos producción que aquellas con 
estado de degradación 2, esto indica que en 
términos de capacidad de acumular biomasa, las 
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pasturas en buen estado (monocultivo de 
gramíneas), son mucho menos eficientes que 
aqu e llas en un estado intermedio de 
degradación (alta presencia de especies no 
deseadas) si se analiza desde el punto de vista 
ecológico; sin embargo desde el punto de vista 
productivo el estado de degradación 1 es de 
mayor productividad. 

Especies presentes. 
Las familias representativas en los estados de 
de g radación son Fabaceaey 
Melastomataceae, seguidas por Asteraceae y 
Poaceae. El estado de degradación que mayor 
número de familias presenta es el estado de 
degradación 2, debido a que este estado de 
degradación presenta aparición de muchas 
especies no deseadas, considerado como 
degradación agrícola según Dias-Filho (2007), 
seguido por el estado 1 y el estado 3 en el cual 
poaccac es la principal familia, teniendo como 
representantes Paspalum sp. y Homolepis 
aturensis. 
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Figura 3. Conglomerado de familias comunes en cada estado de 
degradación. 

En la figura anterior, se puede evidenciar que la 
fam ilia más representativa en todos los estados 
de degradación es Poaccae donde están 
presentes en su mayoría las especies Homolepis 
aturensis y paspalum notatum y registros en 
algunas pasturas para Andropogon bicornis y 
Andropogon leucostachyus como especies no 
deseadas de gramíneas; seguidas en orden de 
importancia por malezas de hoja ancha 
pertenecientes a la familia Mclastomataceae 
representadas principalmente por Clidemia 
hirta y Clidemia rubra así como Fabaceas de 
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las especies Mimosa pudica y Desmodium sp. y 
Astcraccas representadas especialmente por 
Pseudoelephantopus spicatus. 

Se puede concluir que el estado de degradación 
con mayor índice de diversidad vegetal es el 
estado 2 pero es necesario enfatizar las 
perspectivas ambientalistas y productivas, con 
el fin de determinas si aquellas "no deseadas" se 
relacionan con el establecimiento de las 
pasturas establecidas como monocultivos de 
gramíneas (Brachiaria humidicola, Brachiaria 
decumbens) no como arreglos silvopastorilcs, 
agroforestales u otro tipo de sistema. 

La diversidad de especies en el estado 1 y 2 son 
muy similares porque pese a que las pasturas en 
los primeros estados de degradación son 
jóvenes su adecuada ofc1ia induce a un mal 
manejo de los tiempos de uso-descanso y la 
carga animal, generando una rápida presión 
sobre la especie clave que se convierte en la 
oportunidad de emerger para nuevas especies. 
El estado de degradación 3 es aquel que menor 
diversidad presenta, puesto que se asocia con lo 
que Dias-Filho (2007) denomina degradación 
biológica, ya que la pastura no es capaz de 
sostener la producción vegetal debido a posibles 
estados de compactación y procesos de 
empobrecimiento del sucio. 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

No existe una fórmula mágica para la 
recuperación de pasturas degradadas, debido a 
que cada zona del país y del mundo posee unas 
características particulares, de tal manera que es 
necesario reconocer los aspectos ecológicos 
propios de cada una para iniciar procesos de 
transferencia tecnológica. 

• Uno de los primeros pasos para la 
recuperación de la degradación es el 
mejoramiento físico, es decir el uso de labranza, 
de tal forma que sea posible dcscompactar el 
suelo , mediante el uso de cincc)cs o 
subsoladorcs que faciliten una futura 
penetración de raíces. 

• El mejoramiento biológico, mediante el uso de 
fc1iilización orgánica, permite la dinamización 
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de ciclos biogcoquímicos y el equilibro dentro 
del sistema de pastura que conduce a un mayor 
tiempo de uso de la cobertura. 

• El cálculo de tiempos adecuados de uso y de 
descanso debe hacerse a través de técnicas de 
evaluación de pasturas con cortes de biomasa, 
pesaje y cálculos de capacidad de carga 
pcriód icamcnte, para garantizar un uso 
sosten iblc de la cobertura. 

•La implementación de sistemas 
silvopastorilcs y agroforestales, mejoran el 
bienestar animal, reducen el costo de insumos 
para el mejoramiento del suelo debido a que 
dinamizan el ciclo de nutrientes, incrementan la 
producción sin el uso de raciones comerciales y 
mejoran las interacciones al interior del sistema 
finca con respecto a la relación suelo-planta
bovino-espccies silvestres. 

CONCLUSIONES 

I ,a productividad animal (producción de carne o 
leche) debe considerarse el parámetro para 
definir la productividad de la pastura mediante 
la capacidad de soporte como indicador flexible 
para cuantificar su estado de degradación. 

I ,as condiciones actuales de improductividad de 
las pasturas deben ser analizadas por el sector, 
para estudiar a fondo el problema de la 
degradación de pasturas y plantear alternativas 
de so lución originadas por el gremio, que 
permitan al campesino mejorar sus condiciones 
de producción y cambiar tendencias de antaño 
por manejos agrícolas a cultivos de pastura 
como fuente principal de alimento de la cual 
depende la actividad ganadera. 
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