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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

Resumen 
 

La alimentación bovina es la clave de la productividad lechera, una excelente 

nutrición desde las primeras etapas permitirá el desarrollo de animales 

altamente productivos y con una producción de mayor calidad. La nutrición 

depende fundamentalmente de los forrajes disponibles en las praderas ya 

que estos son la fuente de nutrientes más importante para los animales, sin 

embargo debido a las malas prácticas de manejo se ha venido perdiendo el 

potencial productivo de las praderas. Adicionalmente, se conoce que la 

ganadería es un factor influyente en el cambio climático lo que ha generado 

cambios extremos de temperatura que debilitan los pastos y en algunos 

casos tan extremos que se pierden praderas enteras por quemas, 

inundaciones, erosión entre otros fenómenos naturales, incrementando las 

necesidades de suplementación y la producción de ensilaje o heno. Por esto 

los ganaderos colombianos se han encaminado por llevar a cabo un 

establecimiento de praderas más productivas, nutritivas y de mayor 

longevidad. El siguiente trabajo muestra una revisión teórica de las actuales 
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estrategias de manejo y establecimiento de praderas de clima frío 

destinadas a la ganadería de leche, donde se abarcan conceptos referentes 

a la productividad de las praderas, componentes nutricionales, variables 

afectantes del crecimiento del forraje, disminución de aporte nutricional y 

productividad lechera, de igual manera se logró exponer las variables a tener 

en cuenta para la siembra de estos cultivos y algunas de las técnicas de 

renovación más empleadas actualmente en Colombia con la finalidad de 

describir la importancia de establecer buenos cultivos para mejorar la 

productividad de una finca mediante el suministro de alimento altamente 

palatable y aprovechable. 

Abstract  

Dairy cows feeding is the key of productivity, excellent nutrition from the early 

growing stages will allow the development of highly productive animals with 

higher quality production. Its good nutrition depends mainly on forage quality 

and quantity offer to animal intake, because this food provide all required 

nutrients. However, in many dairy farms adequate pasture management is 

not carried out, reducing animal productivity. In addition, it is known that 

livestock is an influential factor in climate change, which has generated 

extreme changes in temperature that weaken pastures and, in some cases, 

so extreme that entire grasslands are lost due to burning, flooding, erosion, 
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among other natural phenomena, increasing the needs for supplementation 

and production of silage or hay. For this reason, Colombian dairy farmers 

have set out to establish more productive, nutritious and longevity pastures. 

This paper shows a theoretical review of the current strategies for the 

management and establishment of cold-climate grasslands for dairy farming, 

covering concepts related to the productivity of grasslands, nutritional 

components, variables affecting the growth of fodder, decreased nutritional 

support and milk productivity, Similarly the variables to be taken into account 

for the planting of these crops and some of the renewal techniques most 

currently used in Colombia were exposed in order to describe the importance 

of establishing good crops to improve the productivity of a farm through the 

supply of highly palatable and profitable food. 
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Resumen  



 
 

La alimentación bovina es la clave de la productividad lechera, una excelente 

nutrición desde las primeras etapas permitirá el desarrollo de animales altamente 

productivos y con una producción de mayor calidad. La nutrición depende 

fundamentalmente de los forrajes disponibles en las praderas ya que estos son la 

fuente de nutrientes más importante para los animales, sin embargo, debido a las 

malas prácticas de manejo se ha venido perdiendo el potencial productivo de las 

praderas. Adicionalmente, se conoce que la ganadería es un factor influyente en el 

cambio climático lo que ha generado cambios extremos de temperatura que 

debilitan los pastos y en algunos casos tan extremos que se pierden praderas 

enteras por quemas, inundaciones, erosión entre otros fenómenos naturales, 

incrementando las necesidades de suplementación y la producción de ensilaje o 

heno. Por esto los ganaderos colombianos se han encaminado por llevar a cabo un 

establecimiento de praderas más productivas, nutritivas y de mayor longevidad. El 

siguiente trabajo muestra una revisión teórica de las actuales estrategias de manejo 

y establecimiento de praderas de clima frío destinadas a la ganadería de leche, 

donde se abarcan conceptos referentes a la productividad de las praderas, 

componentes nutricionales, variables afectantes del crecimiento del forraje, 

disminución de aporte nutricional y productividad lechera, de igual manera se logró 

exponer las variables a tener en cuenta para la siembra de estos cultivos y algunas 

de las técnicas de renovación más empleadas actualmente en Colombia con la 

finalidad de describir la importancia de establecer buenos cultivos para mejorar la 

productividad de una finca mediante el suministro de alimento altamente palatable 

y aprovechable. 
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Abstract  

Dairy cows feeding is the key to productivity; excellent nutrition from the early 

growing stages will allow the development of highly productive animals with higher 

quality production. Its good nutrition depends mainly on forage quality and quantity 

offered to animal intake, because this food provides all required nutrients. However, 

in many dairy farms adequate pasture management is not carried out, reducing 

animal productivity. In addition, it is known that livestock is an influential factor in 

climate change, which has generated extreme changes in temperature that weaken 

pastures and, in some cases, so extreme that entire grasslands are lost due to 

burning, flooding, erosion, among other natural phenomena, increasing the needs 

for supplementation and production of silage or hay. For this reason, Colombian 

dairy farmers have set out to establish more productive, nutritious and longevity 

pastures. 

This paper shows a theoretical review of the current strategies for the management 

and establishment of cold-climate grasslands for dairy farming, covering concepts 

related to the productivity of grasslands, nutritional components, variables affecting 

the growth of fodder, decreased nutritional support and milk productivity, similarly 

the variables to be taken into account for the planting of these crops and some of 

the renewal techniques most currently used in Colombia were exposed in order to 



 
 

describe the importance of establishing good crops to improve the productivity of a 

farm through the supply of highly palatable and profitable food. 

Keywords 

Renovation, grasslands, food production, animal nutrition, cattle. 

 

Introducción  

Los forrajes son la principal fuente de alimento de los bovinos y en algunas regiones 

es la única, debido principalmente a las condiciones climáticas. Colombia es un país 

biodiverso con variedad de climas y ecosistemas que han permitido que se 

desarrollen diversos sistemas de producción pecuaria en todo el país, la expansión 

de la producción ganadera se ha basado en la conversión de áreas de tierra que 

estaban cubiertas por bosques y pantanos en áreas exclusivas para la producción 

de carne y leche. En la actualidad, las estadísticas indican que la producción 

ganadera en Colombia ocupa aproximadamente 34 millones de hectáreas, que 

equivale a un 30 % del área total que representa la tierra adecuada para la 

producción agrícola en el país (1). Adicionalmente, estudios estiman que en 

Colombia existen cerca de 20’988.289 ha establecidas de pastos y forrajes (2) 

destinados a la producción ganadera de carne, leche y doble propósito. Un sistema 

pecuario establecido debe tener como principal componente un excelente manejo 

de la alimentación en todas las etapas productivas, por lo cual la productividad 

ganadera en cualquiera de sus enfoques dependerá entonces del aporte nutricional 

de las praderas suministradas mediante el correcto pastoreo, siendo estas la 



 
 

principal fuente de nutrientes como la fibra y la proteína esenciales para mantener 

una productividad láctea estable y rentable. Desde hace décadas la producción 

ganadera ha debido contrarrestar otra de las problemáticas más impactantes a nivel 

mundial como es el cambio climático, las épocas de lluvias y de sequía cada vez 

más extremas han llegado a impactar de manera negativa la producción 

agropecuaria nacional y esta sufre una serie de afectaciones que se reflejan en la 

calidad y cantidad de los productos. Según la Unidad de Seguimiento de Precios de 

la Leche del Ministerio de Agricultura (3), en el 2018 se ha pasado de 2.700 millones 

de litros de leche para acopio que se tenía en el 2008 a 3.400 millones para ese año 

y de 7 millones de litros de acopio al día a 9 millones diarios. El departamento de 

Cundinamarca fue el de mayor volumen de leche producida, con 5.142.788 litros 

diarios, seguido por los departamentos de Antioquia, Boyacá y Nariño, mientras que 

departamentos como Cesar y Magdalena no alcanzan una producción mayor a 

2.000.000 litros diarios (4). Por esta razón, organizaciones como el ICA recomienda 

a los productores aplicar acciones preventivas que les permitan afrontar este 

fenómeno y evitar un mayor impacto negativo en la producción agrícola y ganadera 

nacional, estas acciones preventivas deben iniciar desde el establecimiento de las 

praderas ya que al llevar a cabo un correcto proceso de siembra se asegura el 

mantenimiento de una pradera altamente productiva y con mayor duración en el 

tiempo (4).  

El objeto de la nutrición entonces es establecer una buena base para la producción 

y empieza desde el manejo adecuado de praderas que incluye 

establecimiento/siembra, técnicas de pastoreo rotacional, fertilización de suelos, 



 
 

manejo adecuado de semillas y requieren el desarrollo de estrategias sostenibles 

que permitan superar los retos productivos, ambientales y sociales del sector (5). 

Por ende cada proceso que se le realice al suelo requiere conocer las características 

fisiológicas, productivas y composicionales de las praderas y sus forrajes, en función 

a estos análisis se pueden establecer recomendaciones de manejo de forrajes que 

buscan estabilidad en la finca, rentabilidad y disminución en el impacto ambiental 

(5), esto permite la generación de recomendaciones de manejo que potencialicen la 

rentabilidad de la finca, disminuyan el impacto ambiental y mejoren la calidad de 

vida del productor. Por otra parte, debido a prácticas de manejo ineficientes y a 

condiciones climáticas adversas, la pastura presenta bajos rendimientos y calidad 

nutricional (4), dichos rendimientos se hacen más evidentes durante los períodos 

de sequía, cuando la materia seca producida se puede reducir entre 30 y 80 % (5) 

como consecuencia la disminución en la producción ganadera afecta rentablemente 

el sistema pecuario y genera grandes impactos en el medio ambiente. 

Adicionalmente se estima que la ganadería en el mundo es responsable del 14,5 % 

de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero (GEI) los cuales 

ascienden a 7,1 mil millones de toneladas de CO2 -eq por año. Sin embargo, las 

emisiones de GEI en el sector ganadero pueden reducirse entre un 14 y 41 %, 

mediante la adopción de mejoras en el manejo de la dieta, la calidad de los 

concentrados, la salud animal, la gestión del estiércol de los rebaños y el uso 

energético eficiente (6). El siguiente artículo tiene como objetivo principal resaltar la 

importancia y el paso a paso del manejo de praderas en clima frío, mediante una 

descripción de su manejo actual en la ganadería para la producción de leche bovina 

en la región Ubatense y los procesos de siembra para obtener mejoría en los 



 
 

forrajes y praderas altamente productivas. Finalmente se expondrán las técnicas de 

manejo y renovación de praderas más empleadas en el trópico alto colombiano. 

Metodología 

La búsqueda de la información se realizó a través de fuentes consultadas en idioma 

español, se tuvieron en cuenta revistas de la base de datos de la Universidad de 

Cundinamarca tomadas del sistema de revistas electrónicas de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias, repositorios de otras universidades, bases de datos de 

encuestas de productividad lechera, ganadera y de forraje verde realizadas por 

entidades como el Ministerio de Agricultura, Dane, Fedegan, ICA y FAO. La anterior 

información fue recuperada de artículos y capítulos de algunos libros o cartillas 

publicados entre el año 2005 y 2020, en las bases de datos y búsqueda de 

información de Google Academic, Scielo, Science Direct, Research Gate y Redalyc. 

El tema principal de búsqueda fue el protocolo e importancia de establecimiento de 

praderas y se realizó teniendo en cuenta los criterios de los temas claves como lo 

son, siembra, producción lechera en Colombia, establecimiento de praderas y 

renovación. En las referencias se incluyó la URL.  

Inicialmente para la búsqueda se hizo una selección de los artículos que incluían 

los temas claves de interés, para lo cual se buscó siempre hacer énfasis en aquellos 

artículos y estudios que analizan específicamente el buen manejo de praderas y 

cómo estas afectan de manera positiva o negativa la productividad lechera y el 

funcionamiento fisiológico de los animales, posteriormente se resaltaron y 

seleccionaron aquellos artículos con una fuente confiable y verídica para finalmente 

empezar la redacción del artículo mediante la lectura y selección de textos que 



 
 

explicaran claramente el tema a tratar, cada texto o párrafo se encuentra 

correctamente citado y referenciado.  

Marco referencial 

¿Qué son las praderas? 

Las praderas son la principal fuente de alimentación de los bovinos y se componen 

de la colonización del suelo por parte del forraje verde, una vez se realiza la siembra 

de una pradera diversos factores externos, como el manejo y la erosión del suelo 

determinan su productividad, el mal manejo, incluso desde el establecimiento afecta 

la cantidad de nutrientes de reserva de las especies forrajeras y la actividad 

fotosintética de estos después del pastoreo. Las praderas son la base de la 

alimentación de producciones ganaderas importantes, Colombia es el décimo país 

en el mundo con mayor población de ganado lechero con un total de 5,3 millones 

de cabezas (7) distribuidas entre producciones familiares, pequeñas, medianas e 

industriales que basan la alimentación ganadera en el suministro directo de forrajes, 

por lo que se requiere que durante el pastoreo se practique un correcto manejo de 

las praderas, ya que la altura del pasto antes del pastoreo y la cantidad de forraje 

cosechado son factores que pueden incidir sobre la producción y la composición 

botánica disminuyendo la capacidad de utilización del forraje como suministro de 

nutrientes para los animales en producción (8).  

Características climáticas asociadas a la producción ganadera del trópico alto 

colombiano  



 
 

La ganadería de leche en Colombia se puede clasificar según el trópico donde se 

encuentre ubicada la región o departamento, existe el Trópico alto, son aquellas 

regiones de clima frío no mayor a 20°C que se encuentra ubicada entre los 1.500  y 

los 3.000 msnm, en donde predomina el ganado de razas Holstein, Jersey, 

Normando y Montbeliarde, cabe resaltar que generalmente utilizan el tipo de 

producción de ganadería especializada, mientras que en el Trópico Bajo, son 

aquellas regiones con una temperatura entre 20° a 30°C y con alturas entre los 0 y 

1.500 msnm cubren cerca de 913 mil km2, lo que abarca al 80 % del territorio 

nacional (9) predominando las razas cebuínas como Brahman, Guzerat, Gyr y sus 

cruces (10).  Así como la alimentación, el factor climático es un gran influyente en 

la producción de leche, la condición ideal para la producción de leche en Colombia 

se encuentra entre los 6 y los 21ºC, sin embargo, cuando se presentan temperaturas 

mayores a 28.4ºC se refleja la reducción de la producción de leche debido a que los 

animales destinados a la producción pecuaria son sensibles al estrés ambiental 

(11), este fenómeno se conoce como estrés calórico y afecta directamente el 

metabolismo del ganado, según estudios enfocados en el bienestar animal el rango 

de temperatura ambiental reportado como de confort para animales de tipo Bos 

taurus varía de 0 a 20ºC y para Bos indicus de 10 a 27ºC, con 70% de humedad 

ambiental en ambos casos, sin embargo estos rangos pueden variar de acuerdo a 

características fenotípicas y genotípicas de los animales. Cuando se someten los 

animales a temperaturas por encima de dicho rango, responden mediante 

mecanismos compensadores reguladores como la evaporación respiratoria y 

cutánea, los cuales generan un alto gasto energético, cuando la energía 

suministrada en el alimento es usada por el animal con otro fin no productivo ocurre 



 
 

una disminución en la cantidad de leche producida en litros (12). A partir de la 

problemática que genera el estrés calórico se han desarrollado estrategias como el 

establecimiento de sistemas silvopastoriles, entre los que se destacan las cercas 

vivas, árboles dispersos en los potreros y bancos forrajeros (13). 

De acuerdo con lo anterior estos sistemas integrados ofrecen sombra y un ambiente 

más favorable para el crecimiento de forrajes ricos en nutrientes como cercas vivas, 

árboles dispersos en potrero o bancos forrajeros, presentan múltiples ventajas 

frente a sistemas tradicionales, que ofrecen sombra y un ambiente más óptimo para 

el crecimiento de forrajes ricos en nutrientes (13).  

Valor nutricional del forraje 

El valor nutritivo aportante de la planta está dado por tres factores, el consumo 

voluntario de materia seca, la digestibilidad y la eficiencia con la cual el alimento 

consumido es transformado en el producto lácteo, con base en lo anterior la 

evaluación bromatológica del forraje verde es uno de los factores más importantes 

que se deben medir con el fin de conocer el potencial nutricional de sus praderas. 

Según (14), el valor nutricional aportante de una pradera está determinado por: 

✔ El tipo de planta. 

✔ Su estado de madurez. 

✔ La época del año. 

✔ El manejo previo de la pradera. 

 En general, las plantas jóvenes o sus rebrotes poseen buen valor nutritivo, pero se 

reduce al aumentar la edad y la exposición constante al pastoreo, esto se debe a 



 
 

que las hojas de la parte superior de las plantas forrajeras interceptan la mayor parte 

de la luz del sol, en tanto que las hojas de la base de los tallos reciben toda la 

sombra y mueren al aumentar la edad del forraje en las praderas (15). De igual 

manera el rendimiento de la calidad nutricional del forraje se puede ver afectada por 

factores internos y externos.  

La producción de forraje está guiada tanto por el rendimiento como por la calidad 

nutricional, se ven afectados por una serie de factores internos y externos. Dentro 

de los internos se encuentra la especie a cultivar y la edad fisiológica de la planta, 

la variedad o cultivar utilizado, entre otros, mientras que los factores externos 

comprenden. Con respecto a los externos, se puede mencionar el clima, fertilización 

y características físico-química del suelo y otros factores de manejo (16). Sin 

embargo, factores integrados como el mal manejo, las características físico-

químicas del suelo, la edad de corte, la fertilización y fenómenos ambientales 

pueden afectar de manera positiva o negativa el crecimiento de la pradera, por lo 

cual se ha llevado a cabo el desarrollo de diferentes estrategias de manejo de 

praderas que mediante la integración de dichas praderas con otros sistemas de 

pastoreo permitan obtener alimentos más nutritivos y de mayor aprovechamiento. 

Estas prácticas tales como manejo rotacional de praderas, asociación de cultivos, 

sistemas silvopastoriles, renovación de praderas, entre otras, son imperativas a la 

hora de establecer una producción ya que la composición química y la morfología 

de los forrajes determinan la palatabilidad y el valor nutricional para el ganado, es 

decir determinarán la cantidad de alimento que consumen de manera voluntaria 

durante el pastoreo, y finalmente este consumo se verá reflejado en la expresión de 



 
 

excelentes parámetros productivos como lo son la eficiencia del consumo voluntario, 

la tasa de ganancia de peso, el volumen y la calidad de la leche que se produce y 

en el éxito reproductivo (17). 

Factores determinantes de las buenas praderas en Colombia 

El manejo de las praderas se debe entender como la relación planta-animal durante 

el pastoreo, este se define como la cría y alimentación ganadera mediante el 

consumo directo de forrajes verdes, es importante determinar el uso de sistemas de 

utilización de las praderas que favorezcan una cosecha eficiente del forraje y un 

estado óptimo de crecimiento con el fin de asegurar el aprovechamiento por el 

animal durante el pastoreo e incrementar la producción por animal y por unidad de 

área, ocasionando el menor daño posible a los otros componentes del sistema, el 

pasto y el suelo. En este sentido, un buen manejo del pastoreo debe controlar la 

intensidad de la defoliación mediante el establecimiento del método de pastoreo 

más óptimo (días de ocupación y descanso) (14). 

Efectos del pastoreo en la pradera: el pastoreo puede afectar a la pradera de 

manera drástica especialmente durante los cambios extremos climáticos que 

generan efectos directos o indirectos (14). 

✔ Los efectos directos, incluyen daños físicos a las plantas por la defoliación 

y el “desflecado" de sus tejidos al igual que por el efecto del pisoteo en 

tallos, hojas y coronas de las plantas.  

✔ Los efectos indirectos del pastoreo tienen que ver con la compactación 

del suelo y la formación de charcos, lo que ocasiona cambios en las 



 
 

propiedades físicas del suelo y consecuentemente en el crecimiento de 

las plantas. El pisoteo también facilita la entrada de patógenos en los 

sitios de la planta con lesiones mecánicas. 

A continuación, se muestran las prácticas de pastoreo empleadas en el trópico alto 

colombiano: 

1. Pastoreo rotacional: Consiste en hacer una división de potreros donde los 

animales están pasando de un potrero a otro consumiendo el forraje 

disponible. Se debe considerar dividir el pastoreo en dos tiempos, el primero 

corresponde al periodo de ocupación el cual se define como el tiempo en que 

los animales están el potrero, sin embargo, este tiempo debe ser corto 

evitando el sobrepastoreo en la pradera. El segundo tiempo es el periodo de 

descanso, este se define como los días en que los animales no están dentro 

de esta zona y la pradera empieza a recuperarse hasta que está lista para la 

entrada nuevamente de los animales (18).   

2. Pastoreo en franjas: Esta técnica consiste en dividir en parcelas o potreros 

la pradera donde se hace el pastoreo, con el fin de ofrecer una cantidad 

calculada de forraje, esta técnica incluye el uso de un cercado eléctrico 

delante del corte y atrás del corte que han dejado los animales, la cerca 

colocada en la zona ya pastada busca que los animales no se devuelvan a 

pisotear afectando el nuevo rebrote (19). 

3. Pastoreo continuo: consiste en mantener una cantidad de ganado en 

potrero durante toda la temporada, este sistema es el que requiere menor 

mano de obra y costos, sin embargo, es importante determinar la ocupación 



 
 

(forraje disponible/ carga animal) para evitar el subpastoreo en épocas de 

alto crecimiento y el sobrepastoreo en épocas de escasez (19). 

4. Intensidad y época de pastoreo: para definir el sistema de pastoreo a 

utilizar es necesario tener en cuenta la especie forrajera y su hábito de 

crecimiento, la época del año y el objetivo de producción de la finca 

ganadera.  

✔ Las recomendaciones para manejar la intensidad de pastoreo son (14): 

● Se recomienda que durante las épocas de sequía se deje sobre la 

pradera más forraje residual ya que esto protegerá el nuevo rebrote 

y a su vez protege de la erosión al suelo. 

● Es importante manejar el correcto tiempo de ocupación de las 

praderas, puesto que, a menor altura del forraje, éste pierde su 

calidad nutritiva, disminuyendo el consumo voluntario de los 

animales y con ello su productividad.  

● El tiempo de permanencia de los animales en la pradera debe ser el 

suficiente para que consuman el forraje disponible para su 

alimentación, sin embargo, se debe asegurar que este tiempo no sea 

excesivo, ya que afectará el crecimiento del nuevo rebrote. 

● Se debe asegurar mediante registros que el desempeño de los 

animales sea óptimo y acorde con el consumo del forraje, 

adicionalmente se debe verificar que no se esté desperdiciando la 

pradera por factores contaminantes con heces, orina y/o pisoteo. 

 

 



 
 

Frecuencias e intensidades de pastoreo  

Las especies forrajeras durante su desarrollo fisiológico presentan momentos 

donde su concentración de nutrientes y calidad es mayor, por lo cual resulta 

importante conocer la dinámica de crecimiento para determinar el momento 

óptimo de cosecha o de oferta a los animales (19). Lo primero en la dinámica 

es tener en cuenta el crecimiento del forraje, el cual varía de acuerdo con la 

época del año y el trópico de la región, por consiguiente, es necesario hacer 

ajustes en el pastoreo una vez se inicie, para asegurar que durante la época 

de pastoreo haya una cantidad de forraje disponible óptima para su 

aprovechamiento. De igual forma la duración de la rotación estará dada por 

la edad y crecimiento del forraje y la época del año. En la mayoría de 

especies forrajeras, la duración de la rotación (descanso del pastoreo) varía 

entre 28 y 45 días para las especies de clima frío (Tabla 1) (17). 

Tabla 1. Periodo de rotación de potreros para algunas especies forrajeras de clima 

frío. 

Especie  
Periodo de rotación 

Lluvia Sequía 

Raigrases anuales 28 – 35 > 40 

Raigrases perennes 30 – 40 > 40 

Azul Orchoro 35 – 42  

Festuca alta 28 42 

Festuca media 35 – 42  



 
 

Kikuyo 42 63 

Nota. Adaptado de la revista Colombiana de Ciencias Pecuarias (17). 

 

Mejoramiento alternativo del manejo en praderas 

Esta técnica busca establecer la carga variable que permite balancear la calidad 

nutritiva y la cantidad de forraje requerida por el animal y los requerimientos del 

pasto, mediante el ajuste de la carga animal y los periodos de ocupación y 

descanso.  

Se debe considerar que cuando el porcentaje de leguminosa en la pradera es bajo, 

los períodos de ocupación deben ser cortos (2, 3 días) de acuerdo a lo calculado 

con base en la oferta de forraje de la pradera y el número de animales, sin embargo, 

cuando la cantidad de leguminosa es mayor al 50% el periodo de ocupación debe 

ser mayor a 7 días con 42 días de descanso. Esto obedece a que con periodos 

cortos de ocupación la calidad nutritiva y palatabilidad de las gramíneas es mejor, 

con lo que su consumo incrementa, dando con ello oportunidad a la leguminosa 

para su recuperación. En tanto que con periodos de descanso largos el contenido 

de proteína cruda y digestibilidad de la gramínea disminuyen reduciendo su 

consumo por lo cual, los animales consumen más leguminosa para balancear la 

dieta (12). 

En relación con la carga animal, se define como aquella que maximice el retorno 

económico por unidad de área, manteniendo la adecuada productividad de los 

animales en el tiempo. La unidad de medida que se calcula establece la cantidad 



 
 

de alimento que consume un animal con base en su peso corporal, esta medida 

corresponde a la Unidad Animal (UA) y como ejemplo se tiene que la UA 

corresponde a una vaca de carne de 450 kg de peso vivo que amamanta un ternero 

menor a seis meses, y que consume diariamente el 3% de su peso vivo en materia 

seca. Para calcular la unidad de medida anteriormente nombrada se debe conocer 

la cantidad de forraje producido en un potrero con anterioridad y el porcentaje de 

remanente o pérdidas, posteriormente este valor es dividido por la cantidad de 

animales y así se determina la capacidad de carga que tendrá ese potrero (18). 

Establecimiento de praderas.  

La pradera debe entenderse como un cultivo lo que permite incrementar el valor 

nutritivo del forraje resultando en la obtención de mayor cantidad y calidad de leche 

y a su vez en el aumento del ingreso económico de la producción ganadera. El 

principal enfoque del establecimiento de praderas es el mantenimiento adecuado 

del suelo, esta práctica tiene el fin de suministrar los nutrientes requeridos por del 

forraje para su crecimiento, un buen manejo del suelo conserva la calidad de este 

en el tiempo disminuyendo el impacto ambiental y los costos de manutención en la 

finca (18). 

Impacto positivo del establecimiento de una pradera. 

El establecimiento de una pradera se hace con el fin de mejorar la cantidad 

producida y la calidad nutricional del forraje, se busca mejorar la longevidad de las 

praderas parejas que permitan obtener mayores ingresos a la finca (19). Esta 

técnica requiere de un control durante todo el proceso de siembra para medir 



 
 

variables externas que puedan afectar el desarrollo de las pasturas, una vez que se 

conocen y determinan aquellas características climatológicas y de topografía se 

procede a realizar la siembra, la finca entonces debe contar con los recursos 

suficientes para el mantenimiento adecuado de estas. La importancia entonces, del 

buen establecimiento radica en que, de un buen proceso de planificación se 

obtendrá un máximo beneficio de persistencia, crecimiento y desarrollo de las 

plantas por hectárea (19).  

 

Evaluación del suelo:  

Las características físicas, químicas y biológicas del suelo tales como textura, 

humedad, porosidad, entre otras, afectan de manera negativa o positiva el 

crecimiento de las plantas, así como también influye el aporte nutricional de estas a 

los animales. Una adecuada interpretación de los análisis del suelo permite 

diagnosticar deficiencias y/o toxicidades en el suelo, para posteriormente formular 

recomendaciones que enmienden y potencialicen la fertilidad del suelo. A su vez 

permite recomendar el uso adecuado de la maquinaria agrícola y el suministro del 

nivel óptimo de agua en la pradera (20). 

Los parámetros evaluativos del suelo que se deben tener en cuenta para establecer 

una pradera son (21): 

o Contenido de nutrientes en el suelo. 

o Presencia de restos vegetales no descompuestos del cultivo anterior. 

o Presencia de arvenses. 



 
 

o Grado de compactación y pie de arado del suelo. 

o Presencia de plagas. 

Época de siembra:  

La germinación depende siempre de la disponibilidad en el suelo de humedad y 

temperatura adecuadas. Se recomienda la siembra en los meses donde las 

precipitaciones sean leves, pero no escasas, puesto que en esta época los suelos 

cuentan con exceso de humedad y temperatura baja, mientras que la siembra en 

temporada seca tiene el inconveniente de que aparecen nuevas plantas que si bien 

algunas se eliminan con el pastoreo de todos modos perjudican la implantación de 

las especies sembradas y su potencial de producción (19).   

Enmiendas y fertilización: 

Durante la siembra de praderas se hace necesario realizar fertilizaciones y 

enmiendas teniendo en cuenta los resultados del análisis previo del suelo. Esta 

práctica tiene como fin corregir los problemas de acidez o alcalinidad del suelo (21), 

para obtener altos rendimientos de materia seca y proteína en una sola especie de 

pasto (22).  

Como se mencionó anteriormente la importancia de realizar un análisis físico-

químico permite conocer el nivel de fertilidad del suelo, este debe hacerse con una 

frecuencia de cada 3 a 4 años. Para realizar el análisis es necesario tomar una 

muestra representativa del terreno. La tierra se debe recoger de la capa superior de 

suelo de 10 - 15 cm, ya que allí se desarrollan la mayoría de las raíces, también 

debe tomarse en varios puntos de la parcela para homogeneizar posteriormente 



 
 

(15). Para el cálculo de los niveles de fertilización se debe considerar las especies 

sembradas y el requerimiento para su desarrollo, adicionalmente se debe tener 

presente el tipo de suelo y el sitio donde se realizará la siembra.  

 

Tipos de abonos orgánicos usados como fertilizantes  

Abono Verde 

Los abonos verdes son empleados como control y eliminación de arvenses ya que 

compiten con otras plantas invasoras por luz, humedad y nutrientes, adicionalmente 

la incorporación como capa en el suelo promueve la protección en épocas de sequía 

y la conservación del agua (23). Esta práctica tiene la finalidad de preservar y 

restaurar los niveles de materia orgánica en el suelo, la técnica consiste en la 

cobertura del suelo con una porción del forraje producido y segado de forma que se 

permita el restablecimiento de la productividad de áreas más críticas de la pradera, 

de manera que se obtenga mayor aprovechamiento del terreno, maquinaria e 

insumos (24). 

Abono orgánico:  

Este es un tipo de fertilizante orgánico realizado a partir de desechos 

biodegradables no químicos y que son de gran aporte nutricional al suelo, está 

estrategia no solo permite nutrir las praderas, sino que también contribuye con el 

manejo de desechos en la finca. Después del pastoreo se hace la recolección de 

heces para llevarlas a almacenamiento, posteriormente se realiza una mezcla de 

diferentes ingredientes que conformarán un tipo de fertilizante altamente nutricional 



 
 

y finalmente durante la siembra se realiza la adición de este abono al suelo o 

esparciéndose mediante la técnica de voleo sobre la pradera. Incluso si el contenido 

del material orgánico del abono es poco y variable, el abono orgánico es un 

excelente mejorador de las condiciones del suelo, su efecto tiene gran influencia en 

la reducción de la erosión, regulación de la temperatura, humedad y aireación del 

suelo, potencializando su capacidad de fertilidad, esto gracias a que la materia 

orgánica es el principal componente del suelo y es el alimento necesario para los 

organismos que habitan allí (25). 

 

Características y técnicas para la preparación del terreno  

Se debe tener en cuenta que el suelo como recurso natural es un ecosistema 

diverso compuesto por agua, aire, tierra y microorganismos que en conjunto juegan 

un papel importante en el aporte nutricional de los suelos a las plantas. Estas 

condiciones reconocidas como la fertilidad del suelo, la cual es una característica 

fundamental para llevar a cabo cualquier tipo de cultivo. Durante años, la actividad 

agrícola y pecuaria ha generado diversos cambios en las propiedades físicas e 

hidrológicas del suelo, ocasionando con el tiempo, erosión y desertificación de 

grandes extensiones del mismo. Otra práctica afectante es el pisoteo constante de 

los animales, con relación a esta problemática se han implementado diversas 

técnicas que buscan establecer un proceso sistemático del manejo del suelo que 

incluya buenas prácticas desde la pre siembra, siembra, hasta que se dé el 

pastoreo, con el fin de conservar sus características nutritivas necesarias para el 

desarrollo de las plantas y preservar en el tiempo la fertilidad del suelo (26).  



 
 

La siembra junto con la preparación del terreno dependerá de la topografía y 

ubicación geográfica. 

 La siembra puede darse por dos técnicas: 

1. Siembra convencional: Se trata de facilitar el establecimiento de las especies 

a implementar para a conseguir dos fines principales: eliminación de la 

competencia de la vegetación espontánea y preparación de una buena cama 

de siembra de forma que garantice un suministro suficiente de humedad, así 

como la soltura, porosidad y aireación del terreno. Las labores a realizar en 

el terreno (siega o pastoreo) dependen del cultivo precedente y del destino 

de la pradera. Si el aprovechamiento anterior del terreno fue una pradera o 

un cultivo que dejó residuos que entorpezcan el buen disgregamiento de los 

terrones es necesario un pase previo del arado, que deje el terreno uniforme 

y elimine arvenses. Si se parte de un monte, previamente a lo descrito, habrá 

que realizar los pertinentes destoconados y/o desbroces con antelación 

suficiente para ejecutar la siembra en las fechas marcadas. A continuación, 

se dará un pase de grada que entierre los abonos de fondo y posteriormente, 

otros pases cruzados hasta dejar el terreno lo más desmenuzado posible y 

apto para recibir la semilla. Después de la siembra es necesario un pase con 

un rulo compactador para poner la semilla en contacto con la tierra y que esta 

pueda proporcionarle la humedad suficiente para favorecer la germinación 

(27). 

2. Siembra directa: El mayor volumen de trabajo generado en las producciones 

ganaderas a menudo es un obstáculo en cuanto a las mejoras a emprender en 



 
 

el sistema y un limitante para la realización de ciertas labores debido al tiempo 

que debe disponerse por parte de la mano de obra. En los últimos años se han 

comenzado a aplicar técnicas de siembra directa para la implantación de cultivos 

pratenses y forrajeros que representan, sobre todo, un número de horas de 

mecanización muy inferior a las presentadas por el laboreo convencional (28). 

Recomendación a la hora de la siembra:  

La semilla debe depositarse superficialmente, a 1 o 2 cm de profundidad y no más 

de 2,5 cm, ya que una de las principales causas de la pérdida de las semillas es 

situarlas a una mayor profundidad. La finalidad de una buena siembra es determinar 

un alto crecimiento de plantas objetivo, estas corresponden al número de plantas 

necesarias para que se produzca una buena cantidad de forraje, este valor es un 

indicador para determinar cuál es la cantidad de semillas que se debe sembrar en 

un área determinada para obtener una excelente producción (Tabla 2). Cabe 

resaltar que el número de plantas objetivos depende de cual sea el objetivo de 

producción de la pradera y la elección de la mezcla, para este último caso se 

recomienda una siembra de 300 a 350 plantas por metro cuadrado cuando la mezcla 

es entre leguminosas y gramíneas (29). 

 

Tabla 2. Producción en toneladas de algunas especies forrajeras sembradas puras. 

ESPECIE Producción (t/ha) 

Avena forrajera 35-55 

Ryegrass  27-36 



 
 

Ryegrass Hibrido 22-28 

Ryegrass tetrapliode 22-26 

Avena nacional 30-45 

Trébol Blanco 8-14 

Trébol Rojo 10-16 

Alfalfa  12-18 

Vicia 60-80 

Nota. La tabla 2 muestra la alta producción de forraje que se espera obtener en 

cada corte. Tomado de la revista Catalogo de Forrajes de clima frío de Sáenz 

Fety (29).  

Selección de semillas 

La selección de la especie forrajera a sembrar está guiada por la elección del tipo 

de suelo, la topografía de la región y la longevidad de la pradera:  

De corta duración: La longevidad de este tipo de pradera se plantea hasta los 2-3 

años, en los cuales el suministro de pasto en corte domina claramente al pastoreo 

como sistema de aprovechamiento, exigiendo una renovación frecuente. 

Corresponden principalmente a producciones en las que la intensificación es un 

factor importante: 

Especies apropiadas para este tipo de praderas: 

✔ Raigrás italiano: De fácil y rápido establecimiento, es medianamente sensible 

al frío, creciendo pronto una vez han pasado las fuertes de precipitaciones, 

presenta una vida productiva de unos 12 meses, tiene su utilización más 



 
 

frecuente en las rotaciones cortas como la de r. italiano – maíz, se 

recomienda una siembra de 30kg/ha (30). 

✔ Raigrás híbrido: Posee características intermedias entre el r. italiano y el r. 

inglés, mejorando la persistencia y ahijamiento del primero y el crecimiento 

del segundo. Su uso preferente es combinado con el r. italiano, para alargar 

la vida productiva de la parcela y con el r. inglés, para mejorar los cortes de 

establecimiento y de silo de primavera de éste. Se recomienda una siembra 

de 20kg/ha (30). 

✔ Trébol violeta: Tiene una fácil implantación y buen crecimiento si las 

condiciones de humedad son buenas; sin embargo, le perjudican las sequías 

estivales fuertes, comenzando su desaparición después del segundo año. 

Como al r. italiano le perjudica el pastoreo. Se recomienda una siembra de 

10kg/ha (30). 

De larga duración: Su vida productiva se alarga hasta los cuatro o cinco años, 

incluso más dependiendo de la climatología de la zona y de la calidad del manejo. 

Corresponde a sistemas productivos de buen tamaño en las que el principal 

aprovechamiento de las praderas es el pastoreo.  

Especies más apropiadas para este tipo de praderas: 

✔ Raigrás inglés: Posee un establecimiento fácil (más del 80% de la producción 

del 1º año es r. inglés). Resiste bien el frío, pero mal el calor y la sequía. Se 

adapta muy bien al pastoreo debido a su elevado índice de ahijamiento, 

dando un rebrote más denso y riguroso que el r. italiano. Como éste último 



 
 

produce un forraje de excelente calidad. Se recomienda una siembra de 

30kg/ha (30). 

✔  Dáctilo: Aunque germina rápido se establece lentamente, invadiendo de 

vegetación espontánea, por lo que necesita una buena preparación de la 

cama de siembra; si bien ya al segundo año se recupera tanto en agresividad 

como en producción. Resiste bien la sequía y el frío una vez superado el 

estado de plántula. Su persistencia es muy elevada. Tiene el grave problema 

de que a partir del principio de espigado endurece rápidamente, 

disminuyendo el valor nutritivo, por lo que no debe de demorarse el 

aprovechamiento después de este momento. Se recomienda una siembra de 

10kg/ha (30). 

Inoculación de la semilla 

El desarrollo de las plantas se ha enfrentado a los retos bióticos y abióticos, por lo 

cual la estrategia más eficaz para favorecerlo, es la capacidad para establecer 

relaciones simbióticas con los microorganismos (31), esto tiene un impacto 

considerable a nivel económico ya que reduce marcadamente los requerimientos 

nutricionales de la planta en la época de desarrollo y crecimiento. La inoculación 

con microorganismos como el Rhizobium sp. es de gran utilidad en el 

establecimiento de leguminosas. Para esto, el carbonato de calcio, funciona como 

cobertura del inoculo adherido, es entonces en donde para lograr la simbiosis, es 

necesario que tenga el ambiente adecuado para que sobrevivan los 

microorganismos con que deben transmitirse estas variedades (Rhizobium sp.) (32). 

Esta cobertura o peletizado se puede realizar con una dosis de 1,5 litros de solución 



 
 

adherente y 2,5 kg carbonato de calcio cada 25 kg semilla. Este polvo recubre los 

rizobios en la semilla de condiciones adversas como temperatura y humedad 

preservando el inoculante hasta que se dé la germinación. Si anteriormente hubo 

cultivo de alfalfa es posible que esté el Rhizobium, de no ser así es necesario 

añadirlo mediante la inoculación de la semilla (adición de un cultivo de bacterias 

específicas a la semilla) (33). 

Manejo de la pradera durante la siembra 

Para poder realizar el primer pastoreo se debe tener en cuenta la edad de la pradera 

puesto que si esta es muy joven puede ocasionar problemas en cuanto al 

establecimiento de los forrajes. La pradera debe estar en una condición totalmente 

arraigada para poder efectuar el primer pastoreo, las plantas deben tener una altura 

aproximada de 10 a 12 cm, es recomendable tener animales jóvenes ya que estos 

son más livianos (34), con un comienzo de pastoreo inicial incita la unión aprobando 

una buena cobertura. 

Técnicas de renovación de praderas 

Durante la época de alta productividad de especies vegetales se da el nacimiento 

de arvenses que disminuyen la calidad nutritiva del forraje y posteriormente baja la 

producción bovina, esto conlleva a grandes consecuencias en cuanto a los 

productos de origen animal que reciben los consumidores y en los costos de la 

producción (35). Según el estado en que se encuentra la pradera dependerá el tipo 

de renovación que se haga, por ejemplo, si se necesita aumentar el volumen de la 

pradera, solo sería necesario trabajo de fumigación, en caso de alguna asociación 



 
 

para crecer cantidad y la calidad, si necesita trabajo con maquinaria en el área con 

un alto grado de degradación, si con el fin de dar un aumento en la condición del 

terreno en ciertas áreas y del número de semillas a utilizar para el área valorada 

(36). 

Cuadro 1. Factores que promueven la degradación de praderas.  

 

Nota. En el Cuadro 1 se muestran algunas de las vías de degradación que pueden 

tener las praderas. Tomado del repositorio Universidad de la República (36). 

 



 
 

Se han logrado identificar diferentes técnicas de renovación de praderas y distintas 

aplicaciones que estarán sujetas a factores como topografía, tipo de área, clima, 

costos y finalidad de producción (37).  

Renovación por medio del control del tapiz e intersiembra de nuevas especies: 

Existen diferentes métodos para preparar el tapiz donde se llevará a cabo la siembra 

y renovación, estos métodos pueden ser: 

Pastoreo: es un método de limitación de la cobertura vegetal y por consiguiente la 

competitividad en las primeras etapas y al momento de la siembra de la misma. Por 

esto se generan nichos para la adecuada ubicación de la semilla, esto también se 

toma como una estrategia para diferentes tratamientos ya que facilita las labores 

mecánicas y los diferentes tratamientos como el aumento en la eficacia del herbicida 

(38). 

● Herbicidas: se reduce la competencia del tapiz puesto que en gran medida 

es más efectiva que por el pastoreo, ya que esta retrasa el rebrote mientras 

que con este deben reconstruir totalmente su área foliar (38). 

● Métodos mecánicos: ayuda a los nichos proporcionando una mejor relación 

entre la semilla y el suelo. La siembra directa o siembra con máquinas 

permiten situar a la semilla y el fertilizante en una tira angosta, lo cual 

favorece un mejor contacto semilla - suelo y una mejor cercanía semilla - 

fertilizante. Del mismo modo la maquinaria ejerce una función positiva para 

destruir la compactación de la superficie, tupiendo el suelo disperso junto a 

la semilla y dispersando la línea de siembra (38).  



 
 

Alternativa de conservación del suelo 

El manejo tradicional por años de los sistemas ganaderos, unido a los efectos 

climáticos, han afectado negativamente la productividad y rentabilidad; además de 

relacionarse con efectos ambientales negativos (39), actualmente la superficie de 

los bosques alrededor del mundo ha perdido más de 40 millones de hectáreas 

desde las últimas dos décadas, lo que equivale al 33 % de las tierras del planeta 

(40). Sin embargo, la ganadería manejada bajo buenas prácticas basadas en 

pasturas constituye una táctica que promueve la preservación ecosistémica, con la 

captura de carbono y la regulación de ciclos biológicos, estrategia que tiene la 

finalidad de permitir la capacidad en la producción y disminuir el impacto sobre el 

medio ambiente. La implementación de sistemas pastoriles que constituyen un 

sistema de acumulación de carbono que le brinda sostenimiento a la biodiversidad, 

conservación del recurso hídrico, entre otros servicios ambientales (41).  

Según estudios la producción de forraje verde en praderas sometidas a renovación 

durante el primer pastoreo aumento de un 23,9% a un 215,6% en la región de Ubaté 

y Chiquinquirá, con una tendencia de superioridad de 40 a 48% disminuyendo solo 

un en la producción en las zonas donde se presenten menos precipitaciones (42).  

Tipos de sistemas pastoriles para conservación del suelo. 

Sistemas silvopastoriles 

La incidencia de variables meteorológicas como humedad atmosférica, radiación 

solar y temperatura ambiente sobre la producción y el bienestar de las vacas 

lecheras, ha sido investigada por diversos autores, quienes han determinado como 



 
 

el estrés calórico afecta a los animales, y el por qué prefieren estar bajo la sombra 

cuando la radiación y la temperatura son altas. Así, se refiere a los efectos de la 

sombra y el enfriamiento del ambiente como alternativas eficaces para evitar o 

disminuir los efectos del estrés calórico en los animales (43). Existen diversas 

técnicas de manejo de los sistemas silvopastoriles, el más usado en trópico alto son 

las cercas vivas, las cuales facilitan la división de áreas de pastoreo, las plantas 

usadas en estas cercas se caracterizan además por su adaptabilidad a condiciones 

ambientales del trópico alto de la región (44).  

Estos sistemas desempeñan funciones productivas y ecológicas, generando un 

proceso de reparación y  sustento de las pasturas degradadas, al propiciar los 

beneficios que ofrece la desintegración de la hojarasca y generación de materia 

orgánica para optimizar la productividad y el reciclaje de nutrimentos en el suelo 

(45), que añadido a un adecuado manejo del pastoreo y residuos de la granja, 

aportan a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero como el bióxido de 

carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O) (46). Otra de las ventajas de 

este sistema es que brinda la oportunidad de combinar forrajes de gramíneas y 

leguminosas con especies arbustivas y algunos árboles maderables, que no solo 

sirve de alimento al ganado, sino que también tienen otros beneficios como: la 

producción de madera, frutas, sombra, regulación hídrica, hábitat de la fauna 

silvestre y embellecimiento del paisaje (47). 

 

 



 
 

Sistemas Silvopastoriles de Intensivos (SSPI) 

Estos son una modalidad de los sistemas agroforestales en los cuales se obtienen 

dos beneficios, el primero hace referencia al suministro de forraje verde para los 

animales en producción de carne y/o leche y el segundo rescata que de este sistema 

se obtienen productos maderables y frutales para venta. Se recomienda que se 

haga siembra en dos estratos, el inferior que proveerá especies gramíneas y 

leguminosas rastreras y el medio donde se establece arbustos en alta densidad 

destinada al ramoneo de los animales (48). 

 

Sistemas Agrosilvopastoriles  

 

Este sistema nace en respuesta a la constante afectación de la ganadería extensiva 

a los suelos y recursos naturales, este tiene el fin de ofrecer una alternativa viable 

y sostenible económica y ecológicamente a la ganadería mediante la integración de 

un conjunto de procesos productivos basados en el uso racional de los recursos 

naturales. Este sistema permite establecer una producción pecuaria que involucra 

la presencia de las leñosas perennes (árboles o arbustos), e interactúa con los 

componentes tradicionales (forrajeras herbáceas y animales), todos ellos bajo un 

sistema de manejo integral (49). 

 

Sistema pastoril 

Este sistema consiste en pastorear con un número de animales fijo durante todo el 

año, sin variar la carga establecida de acuerdo con la ecofisiología de las especies 



 
 

forrajeras, sin embargo, este sistema presenta la problemática de que los animales 

son selectivos y tienden a consumir las especies de mayor valor nutritivo y más 

palatables, por lo cual estas especies van desapareciendo de las praderas 

disminuyendo la calidad del forraje y su potencial zootécnico (50).  

Sistema Agropastoril 

El sistema agropastoril permite generar una combinación de la agricultura con la 

cría de animales domésticos en una misma unidad de producción. El entendimiento 

de las relaciones que se establecen entre sus componentes (planta–animal) es una 

herramienta que puede ayudar al productor a mejorar la utilización y conservación 

de los recursos en el sistema (51). 

Evaluación nutricional de las praderas  

Conocer la calidad nutricional del forraje verde en los sistemas de producción 

lechera permite determinar la sostenibilidad y rentabilidad que se obtendrá de la 

producción, este objetivo se logra estableciendo un balance (Figura 1) en el cual el 

consumo de forraje verde se vea reflejado en la expresión productiva del ganado 

(53). 

Figura 1. Balance de producción de forraje verde. 
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Nota. La figura 1 muestra el balance óptimo de los factores ambientales y de 

producción que se deben tener en cuenta para obtener excelentes resultados 

en la producción lechera. Adaptado de Manejo nutricional de su pradera. Sf 

(53). 

Otro de los enfoques de la evaluación nutricional de la pradera es el de establecer 

aquellos parámetros climáticos que afectan la producción de forraje de acuerdo a la 

época del año (Figura 2), este parámetro es uno de los más importantes a tener en 

cuenta ya que debido a las fluctuaciones climáticas muchos ganaderos se ven 

expuestos a pérdidas económicas por bajas en la producción, de esta manera la 

evolución de las praderas busca determinar una estrategia de conservación del 

forraje para épocas de escasez, manteniendo así la productividad lechera durante 

el año (54). 

 

 

 

 

Figura 2. Producción de forraje de acuerdo a las precipitaciones durante el año de 

la zona andina del país.  



 
 

 

Nota. La figura 2 muestra un análisis estadístico a través de una gráfica de muestreo 

donde se evidencia la variación en la producción de forraje de una pradera de 

acuerdo a la precipitación variable durante un año. Adaptado de Cruz, Garay, Chay, 

Mendoza, Romero, Rojas y Ríos. (2017). Disponible en  

https://www.redalyc.org/journal/2631/263150932009/html/  

Producción de forraje verde de acuerdo a las precipitaciones El trópico alto 

colombiano es una región que se caracteriza por la variabilidad climática presente 

durante el año, lo que hace que las praderas se vean sometidas a altas y bajas 

precipitaciones que afectan directamente la composición nutricional de las mismas, 

por lo cual las condiciones de manejo de las praderas no deben basarse solo en la 

fertilización y siembra ya que muchas veces factores externos como el clima juegan 

un papel fundamental en la calidad nutricional del forraje y la constante degradación 

de las praderas, por ende la alta productividad y rentabilidad lechera está sujeta a 

la adecuada evaluación y selección de forrajes buscando la adaptabilidad de esto a 

https://www.redalyc.org/journal/2631/263150932009/html/


 
 

zonas o regiones cuya variabilidad climática afecta durante todo el año (54). En las 

siguientes tablas (3 y 4 respectivamente) se muestra la variación en la composición 

nutricional de algunas especies forrajeras a causa de la influencia de la precipitación 

ya sea alta o baja en la producción y crecimiento del forraje desde su siembra, 

germinación y crecimiento.  

Tabla 3. Producción y composición nutricional de especies forrajeras de gramíneas 

y leguminosas en la época de altas precipitaciones. 

Cultivar MS, Kg/ha Pc, % FDN, % FDA % ENL, 

Mcal/Kg 

MS 

Gramíneas Anuales 

Aubade 1 050,7 15,9 51,3 20,60* 1,36 

Magnum 957,9 1 050,7 50,6 21,2ᵅᵇ 1,39 

Italiano 832,0 16,9 17,9 22,6ᵇ 1,36 

Bianual Max 756,8 16,3 50,2 20,0ᵅ 1,36 

Bison 631,0 14,0 53,0 21,5* 1,32 

EE ± NS NS NS 0,31** NS 

Gramíneas perennes 

Falsa Poa 1 178,3 18,8 53,2 24,8ᵈᵒ 1,37 

Columbia 1 081,1 13,3 54,7 20,5ᵇ 1,31 

Boxer 1 072,9 15,8 52,8 21,8ᵇᶜ 1,34 

Besfor Plus 987,0 13,7 51,6 20,0ᵅ 1,32 

Ohua 919,0 15,4 53,1 22,4ᵇᶜᵈ 1,34 

Kikuyo 893,7 16,1 57,6 32,5ᵒ 1,27 



 
 

Samson 637,0 13,5 55,2 22,9ᵇᶜᵈᵅ 1,30 

Azul Orchoro 635,5 19,0 54,2 24,3ᶜᵈᵒ 1,38 

EE± NS NS NS 0,53** NS 

Leguminosas y rastreras no leguminosas 

Llantén 1 612,4ᵅ 18,7ᵇ 30,1ᵇ 12,3ᵅ 1,46ᵇ 

Achicoria 1 511,7ᵅᵇ 17,5ᵇ 30,1ᵇ 13,3ᵅᵇ 1,44ᵇ 

Trébol Rojo 582,4ᵇᶜ 28,2ᵅ 38,2ᵅ 20,8ᶜ 1,58ᵅ 

Trébol Blanco 318,3ᶜ 25,2ᵅ 35,0ᵅᵇ 17,7ᵇᶜ 1,55ᵅ 

EE± 0,207** 0,66*** 1,61* 0,93** 0,01*** 

 

Nota: NS: No significativo: * p< 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. a,b,c: medias con 

letras diferentes dentro de una misma columna difieren entre sí, según la prueba de 

Tukey (p ≤ 0,05). 

Tabla 4. Producción y composición nutricional de las especies en la época de bajas 

precipitaciones. 

Cultivar MS (Kg/ha PC (%) FDN (%) FDA % ENL, 

Mcal/Kg MS 

Gramíneas Anuales 

Italiano 2 372,7 23’9ᵅ 43,3ᶜ 22,7ᵇᶜ 1,48 

Aubade  2170,6 23,0ᵅᵇ 44,6ᵇᶜ 22,0ᵅᵇᶜ 1,47 

Magnum 1 708,0 20,3ᵇᶜ 48,1ᵅ 21,6ᵅᵇ 1,42 

Bianual Max 1 095,2 21,7ᵅᵇᶜ 48,4ᵅ 23,4ᶜ 1,44 



 
 

Bison 788,2 19,2ᶜ 46,2ᵅᵇ 21,3ᵅ 1,41 

EE ± NS 0,79* 0,74** O,43* NS 

Gramíneas perennes 

Columbia 3 735,5ᵅ 24,6ᵅᵇ 43,5ᵒ 22,9ᵅ 1,50ᵅ 

Boxer 2 985,1ᵅᵇ 25,0ᵅ 44,9ᵈᵒ 23,2ᵅᵇ 1,50ᵅ 

Besfor Plus 2 852,3ᵅᵇ 22,4ᵅᵇ 47,4ᵇᶜ 24,3ᵇ 1,44ᵅ 

Ohua 1 538,2ᵅᵇ 21,5ᵅᵇ 45,2ᶜᵈᵒ 23,2ᵅᵇ 1,44ᵅ 

Falsa Poa 1 506,9ᵅᵇ 21,8ᵅᵇ 48,9ᵇ 26,1ᶜ 1,42ᵅᵇ 

Samson 1 026,5ᵅᵇ 21,9ᵅᵇ 46,8ᵇᶜᵈ 24,4ᵇ 1,44ᵅ 

Kikuyo 568,8ᵇ 18,7ᵇ 52,9ᵅ 31,3ᵈ 1,33ᵇ 

EE± 0,283* 1,16* 0,46*** 0,25** 0,02* 

Leguminosas y rastreras no leguminosas 

Achicoria 5409,2 24,8ᶜ 33,9 16,5ᵅ 1,54ᵇ 

Llantén 2996,0 18,7ᵈ 33,6 16,9ᵅᵇ 1,43ᶜ 

Trébol Rojo 2470,2 32,4ᵅ 36,2 20,4ᵇᶜ 1,65ᵅ 

Trébol Blanco 2369,7 28,2ᵇ 37,3 21,7ᶜ 1,57ᵇ 

EE± NS 0,58*** NS 0,72** 0,01*** 

 

Nota. Los cultivos presentados en las tablas muestran que aquellos con mayor 

precipitación obtuvieron un mayor porcentaje de MS en comparación con los 

sembrados en época de escasez, así como también se hace notoria la diferencia en 

aporte nutricional de cada una de las especies evaluadas (54). Adaptado de López, 

Buitrago, Montero, Guerrero y Rincón (2019). 



 
 

Los forrajes constituyen la alternativa alimenticia predominante en producciones 

lecheras a nivel mundial ya que es la fuente de alimentación más económica, sin 

embargo la alta variabilidad en el manejo de praderas afecta directamente el 

crecimiento del forraje y el aporte nutricional de este a los animales disminuyendo 

su conversión alimenticia y el funcionamiento adecuado de la fisiología ruminal, es 

por esto que la adecuada selección de especies forrajeras y su adaptabilidad 

permitirán al ganadero obtener un producción rentable y sostenible (54).  

Discusión  

Las praderas son fundamentales para el sustento de los bovinos por lo tanto es 

importante tener en cuenta aquellos factores que determinan la productividad y 

longevidad de estas. La ganadería como sistema productivo debe entenderse como 

un conjunto de diferentes variables internas y externas que determinan el buen 

funcionamiento de la producción. Como base para la productividad el alimento es la 

principal fuente de nutrientes y mantenimiento de los animales y por ende una 

producción de mayor cantidad y calidad dependerá del tipo de alimentación que se 

suministre al ganado. Como se mencionó anteriormente la principal fuente de 

nutrientes es el forraje, este suministrado a voluntad durante el pastoreo, es allí 

donde inicia a jugar un papel importante el manejo de praderas, ya que estás de 

acuerdo a su trópico ofrecen el crecimiento de múltiples variedades de especies 

forrajeras destinadas a alimentación bovina, es importante resaltar que en cuanto a 

costos de producción la alimentación tiene un porcentaje de participación de 

alrededor de 80% (54), esto implica que el manejo de las praderas desde su siembra 

se convierta en el principal objetivo de mantenimiento en la finca. Durante el manejo 



 
 

de las praderas la relación planta-animal juega un papel fundamental ya que dicha 

relación debe estar dada al tiempo de descanso que deben tener los forrajes para 

garantizar el adecuado aporte y sustento que permita tener un porcentaje de rebrote 

alto en las plantas, también se debe considerar la cantidad de defoliación y la 

técnica de pastoreo que se establece de acuerdo al tipo de animales y forrajes 

suministrados así como también el tiempo de exposición de las pasturas al pisoteo 

de los animales durante el pastoreo, ya que el 50 y 60% del crecimiento de la 

pradera está sujeto a variables como la fecha, ubicación geográfica, especie 

forrajera y nivel de fertilidad (53). En un gran contexto la importancia del correcto 

manejo y cuidado del suelo, forrajes y praderas en cada etapa de producción influye 

directamente en la fisiología productiva y reproductiva de los animales, una mala 

nutrición disminuye el potencial productivo de los bovinos, ocasionando pérdidas en 

cantidad y calidad de la leche, afectando el rendimiento reproductivo y generando 

en algunos casos patologías severas, que a su vez inciden en pérdidas económicas 

para la finca. El mal manejo también ha ocasionado por años una afectación directa 

al medio ambiente, el suelo es un recurso natural sometido a diferentes proceso de 

cultivo, pastoreo y/u otras actividades agropecuarias de mayor extensión, por ende 

durante años se han perdido extensiones de tierra por erosión, compactación, 

deforestación y defoliación ya que se considera al suelo como un recurso 

inagotable, sin embargo, diversos estudios demuestran que con el tiempo un suelo 

mal manejado es un suelo infértil que no sólo no servirá de aprovechamiento sino 

que generará zonas desérticas. Es trascendental indicar que para la elección de 

suelos se deben tener en cuenta las características físico químicas del mismo y 

tener en cuenta la época de la siembra junto con las condiciones climáticas del 



 
 

lugar. Por otro lado, la fertilización y abono como técnica de nutrición de los suelos 

debe ser el adecuado buscando cumplir con el requerimiento nutricional de las 

praderas en desarrollo y en especial se recomienda que este abono se haga de 

manera orgánica, es decir con desechos biodegradables con gran aporte nutricional 

y altos niveles de materia orgánica, el adecuado uso de fertilizantes permitirá que la 

pradera aumente su composición nutricional de manera que a comparación de las 

praderas sin fertilizar la proteína cruda disminuye con el tiempo alcanzando valores 

de 9.77% a los 40 días, 8.68% a los 50 días, 7.76% a los 60 días y 6.74% a los 70 

días, mientras que el correcto uso de abonos permite que la materia seca aumente 

logrando su máximo valor a los 70 días con 17.72% y su mínimo valor a los 40 días 

con 12.79% (55).  

Las diversas situaciones presentadas anteriormente condicionan a plantear el 

sistema pecuario como un sistema integrado donde se deben considerar cada uno 

de los factores y el papel que ejercen durante la producción, de igual manera se 

hace necesario dar a conocer el uso de las buenas prácticas agrícolas y ganaderas 

que nos solo potencialicen la producción estable en la finca, sino que también 

preserven nuestros recursos naturales limitantes en el tiempo. 

Conclusiones  

La implementación del buen manejo de praderas permite obtener suelos de 

excelente fertilidad que brindan los suficientes nutrientes para el crecimiento y 

desarrollo de grandes cantidades de forraje que a su vez incrementan el consumo 

voluntario de los animales potencializando la productividad de la finca.  



 
 

La rentabilidad de un sistema pecuario dependerá de la calidad y cantidad de 

productos obtenidos durante la producción en cualquiera de sus etapas. Ya que la 

alimentación es la base del mantenimiento energético de los animales, las praderas 

son el principal componente de la finca que se debe priorizar, de esta manera una 

buena siembra de praderas generará buenas pasturas y de mayor calidad, que 

mejoren las características fisiológicas, reproductivas y productivas del ganado 

mediante su consumo y aprovechamiento, de igual forma las buenas prácticas de 

manejo del ambiente suelo-forraje permitirá que las propiedades físico químicas y 

biológicas del suelo perduren en el tiempo sin disminuir su capacidad de fertilidad. 

No solo la productividad y la economía deben ser la prioridad de una finca, sabemos 

que los sistemas pecuarios tienen como fundamento para el sustento el uso de 

recursos naturales limitantes como lo son los suelos y el agua, es allí donde nace la 

problemática por malas prácticas ganaderas que han generado por años pérdidas 

en los diferentes ecosistemas, a raíz de lo mencionado diversas entidades agrícolas 

y pecuarias han establecido guías de manejo y control de riesgos que buscan a 

través de talleres impulsar a nuestros ganaderos a que introduzcan en sus fincas 

modelos amigables con el medio ambiente que van desde la siembra, conservación, 

suministro y manejo de desechos de los diferentes forrajes o praderas que se 

manejan en dichas producciones.   
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