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Resumen

Se caracterizaron los subsistemas de pasturas braquiarias en hatos de trópico húmedo en el departamento 
del Caquetá, Colombia. La investigación se realizó en cinco municipios, donde fueron seleccionados 20 
agroecosistemas con predominio de pasturas B. decumbens o B. humidicola, y se desarrolló en dos fases: 
1) estática, mediante fichas de caracterización se midieron variables biofísicas del predio, de praderas, 
de los animales y socio-económicas, y 2) dinámica, se evaluó el desempeño productivo de pasturas y 
animales. El análisis de variables cualitativas se realizó mediante tablas de contingencia y análisis de 
correspondencias, y de las cuantitativas, empleando estadística descriptiva y, posteriormente, estadística 
multivariada (ACP y conglomerados). Los agroecosistemas tienen 83±11 % del área en pastos, el 100 % 
cuentan con división y rotación de praderas, con periodos de ocupación de 3,71±3,33 días, el 15 % tie-
nen bancos de proteína, el 85 % dependen de la actividad ganadera, el 80 % son manejados por propie-
tarios y en el 10 % realizan enmiendas al suelo. El control de arvenses varió del mecánico, al químico y 
al mixto. La productividad de materia seca fue 1.825,93±905,92 kg/ha/corte, capacidad de carga de 0,73 
UA/ha, con productividad de leche de 1.492,95±416,55 kg/ha/año. En conclusión, los agroecosistemas 
son de agricultura familiar, dedicados al doble propósito, con moderada tecnificación y productividad.
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Abstract

This study aims at characterizing the sub-systems of Brachiaria grasslands in humid tropic herds in five 
municipalities of the department of Caquetá, Colombia. To achieve this, we selected 20 farms with pre-
dominance of B. decumbes and B. humidicola, and divided the study into two phases: 1) static, in which 
we measured the socio-economic and the biophysical variables of the farm, the meadows, and the ani-
mals through characterization sheets; and 2) dynamic, in which we evaluated the productive performance 
of grasslands and animals. The qualitative variables were analyzed by contingence tables and correspon-
dence analysis; while the quantitative variables, by descriptive statistics and, subsequently, multivariate 
statistics (PCA and clusters). The farms have 83±11 % of area in grasslands, 100 % divide and rotate the 
meadows, with periods of occupation of 3.71±3.33 days; in addition, 15 % of the farms have protein 
banks, 85 % depend on livestock activity, 80 % are owner managed, and 10% amend the soil. Weed con-
trol varies among mechanical, chemical, and mixed. The productivity of dry matter was 1,825.93±905.92 
kg/ha/court, the grassland load capacity was 0.73 AU/ha, with milk yield of 1,492.95±416.55 kg/ha/year. 
In conclusion, the studied farms are dual-purpose family farms, with moderate technification and produc-
tivity.
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I. Introducción

Las pasturas ocupan más del 33 % de las tierras del 
planeta (1); en Latinoamérica constituyen el prin-
cipal uso del suelo, en sistemas extensivos de mo-
nocultivo, con más del 50 % del área degradada 
(2). En la Amazonia, el área de pasturas cultivadas 
es superior a los 90 millones de hectáreas (3), de 
estas, el departamento del Caquetá aporta más de 
dos millones (4, 5), para el sostenimiento de una 
población bovina de 1.417.774 cabezas, distribui-
das en 22.621 predios, de los cuales el 76 % están 
enfocados al doble propósito, con predominancia 
lechera (6). La gestión de las pasturas ha sido la for-
ma más importante de uso del suelo en la Amazo-
nia desde la colonización temprana y aún continúa 
la expansión en la región (7). 

Sin embargo, la gran diversidad de características 
socioeconómicas y ecológicas que determinan los 
sistemas de producción agropecuaria a nivel de fin-
ca es uno de los principales desafíos que enfrentan 
los proyectos de desarrollo rural y la generación 
de tecnologías apropiadas (8). Una adecuada clasi-
ficación de los sistemas productivos puede apoyar 
el diseño de políticas agropecuarias para una zona, 
facilitar la definición de políticas de transferencia 
de tecnología y ayudar al conocimiento de la diná-
mica de desarrollo de una región o al diseño y ges-
tión de proyectos de desarrollo (9). La economía 
de los agroecosistemas depende en alto grado de 
los recursos, ciclos y fenómenos de la naturaleza, 
siendo necesaria la diversidad para amortiguar la 
variabilidad de fenómenos naturales (10).

El alto grado de heterogeneidad que existe en las 
explotaciones que conforman una región dificulta 
la toma de decisiones de carácter transversal; en 
tal sentido, agrupar las explotaciones de acuerdo 
con sus principales diferencias y relaciones busca 
maximizar la homogeneidad dentro de los grupos 
y la heterogeneidad entre los grupos (11). Según 
Contreras y García (12), las metodologías deno-
minadas “investigación de sistemas de finca” en-
fatizan la comprensión de los sistemas agrícolas 
tradicionales, como punto de partida, mediante la 
evaluación en terreno que incluye entrevistas a los 
productores sobre las características del predio y 

el análisis de las razones por las cuales se emplean 
métodos particulares de producción. 

El uso de técnicas multivariadas puede ayudar en 
la toma de decisiones sobre el manejo y uso ade-
cuado del suelo (13). Estudios de caracterización 
describen las características o variables generales 
de los agroecosistemas, el ambiente de produc-
ción, los recursos alimenticios, el manejo y la sa-
lud, entre otros factores (14).

El objetivo del presente artículo fue la caracteriza-
ción y tipificación de subsistemas de pasturas bra-
quiarias en hatos de trópico húmedo de la Ama-
zonia en el departamento del Caquetá, Colombia.

II. Materiales y métodos

A. Ubicación geográfica

La investigación se desarrolló en el departamento 
del Caquetá, ubicado al noroeste de la Amazonia 
colombiana, entre los 00°42’17” de latitud sur 
y 02°04’13” de latitud norte, y los 74°18’39” y 
79°19’35” de longitud oeste de Greenwich (15). 
De acuerdo con CORPOICA (16) y García et al. 
(17), el departamento cuenta con los tres pisos tér-
micos (frío, templado y cálido); el cálido represen-
ta la mayor área del departamento. La precipita-
ción media es de 3.800 mm/año, sin estación seca 
bien definida (sin embargo, la menor precipitación 
pluvial se registra generalmente entre los meses de 
diciembre a enero, y con excesos, entre marzo y 
noviembre). El índice de erosividad (R o EI30) mul-
tianual es de 2.750 tm/cm/ha/h, valor tres veces 
superior a otras regiones del país. La humedad 
relativa es superior al 80 %, pero puede fluctuar 
entre el 64 al 93 %, con temperaturas que osci-
lan entre 18 y 36 °C, con media anual de 25 °C, 
característica de un régimen isohipertérmico que 
genera una evapotranspiración potencial de 1.435 
L/m2/año. La radiación solar media es de 1.800 ho-
ras/año, y la intensidad es de 268 cal/cm2/día, lo 
que se puede traducir en un potencial de produc-
ción de biomasa de 59 t/ha/año. El área de estudio 
pertenece a una zona de bosque húmedo tropical 
(BhT), según la clasificación de las zonas de vida 
de Holdridge.
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B. Selección de los agroecosistemas

Los agroecosistemas fueron seleccionados de 500 
fincas ganaderas menores a 350 ha, distribuidas 
en nueve municipios, pertenecientes al proyecto 
Implementación y validación de modelos alterna-
tivos de producción ganadera en el departamento 
del Caquetá, ejecutado por la Gobernación del 
Caquetá a través de la corporación ‘Misión Verde 
Amazonia’; se consideraron los criterios propues-
tos por Yamamoto et al. (18), modificados para el 
presente estudio: a) tamaño de las fincas (30-180 
ha), b) fincas con más de ocho vacas en ordeño, c) 
disponibilidad a cooperar en el proyecto y d) Acce-
sibilidad y vías de comunicación en buen estado.

Los agroecosistemas ganaderos seleccionados para 
desarrollar el trabajo de investigación fueron 20, 
ubicados en los municipios de Albania (n=5), San 
José del Fragua (n=2), La Montañita (n=4), Milán 
(n=5) y El Paujil (n=4), y fueron divididos en dos 
grupos: 10 agroecosistemas donde predominan 
praderas con pasto B. humidicola y 10 con predo-
minio de pasto B. decumbens.

C. Recopilación de información

El proceso de investigación se desarrolló en dos 
fases: una estática y otra dinámica, teniendo en 
cuenta la metodología desarrollada por Mejía-Cor-
tez (19). Durante la fase estática se evaluaron las 
características biofísicas de las fincas: extensión 
del predio, porcentaje del área en praderas, por-
centaje del área en bosque, porcentaje del área en 
rastrojos, tipo de pasto predominante en las pra-
deras, edad de establecimiento de las praderas, 
porcentaje de arvenses en praderas, porcentaje 
de suelo degradado en pradera, características fí-
sico-químicas del suelo, porcentaje de cobertura 
arbórea en praderas, número de bovinos en total, 
cantidad de vacas de ordeño, crías, novillas, toros 
y vacas en periodo seco, y los factores socioeconó-
micos: número de integrantes de la familia, mano 
de obra ocasional y permanente, tiempo dedica-
do a la labor de ordeño, animales dedicados a la 
venta, producción total de leche por día y precio 
de venta de leche y de queso. 

En la fase dinámica fue evaluado el desempeño 
productivo de las pasturas y las vacas en produc-
ción de leche. Mensualmente, durante diez meses, 
fueron aforadas las pasturas antes del ingreso de las 
vacas, para estimar producción de biomasa según 
las metodologías de (20) y (21); se realizó análisis 
bromatológico, donde se estimó la proteína bru-
ta (digestión Kjeldhal), lignina, Fibra Detergente 
Neutro (FDN), Fibra Detergente Ácido (FDA) (van 
Soest) y cenizas (incineración). Dos días después 
del ingreso de las vacas a las pasturas se realizó 
pesaje individual de leche, se registró el tipo racial, 
discriminando en cebuíno, taurino y media sangre 
(F1), meses en lactancia y número de partos.

Para recopilar la información se procedió a estruc-
turar una ficha tipo encuesta semiestructurada que 
permitió realizar la caracterización de cada uno de 
los predios y obtener la información directamente 
de los propietarios mediante un diagnóstico parti-
cipativo del productor y la familia.

D. Análisis de la información

La información recopilada fue tabulada en una 
hoja de cálculo, y posteriormente se realizó el pro-
cedimiento propuesto por Valerio et al. (11) para la 
caracterización y tipificación de sistemas ganade-
ros; fueron seleccionadas variables cuantitativas, 
empleando estadística descriptiva para determinar 
las variables con un coeficiente de variación su-
perior al 70 %, a las cuales se les realizó tabla de 
correlación, eliminando una de las variables corre-
lacionadas en más de 65 %.

Consecutivamente, se empleó estadística multi-
variada, siguiendo la metodología abordada por 
Carrillo et al. (22) para la caracterización y tipifi-
cación de sistemas productivos; utilizando análisis 
de correspondencias múltiples (ACM) para varia-
bles cualitativas, siguiendo la metodología traba-
jada por Cruz y Jaramillo (23), y análisis de com-
ponentes principales (ACP), para las cuantitativas, 
según la metodología trabajada por Coronel y Or-
tuño (24). Para el análisis estadístico de variables 
cualitativas se utilizaron tablas de contingencia. El 
análisis estadístico se desarrolló en el software In-
fostat versión 2017 (25), que cuenta con interfaz al 
software estadístico R.
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III. Resultados y discusión

Fueron recopiladas un total de 121 variables: 70 
cuantitativas y 51 cualitativas. De las variables 
cualitativas, a partir de la frecuencia relativa, fue-
ron seleccionadas como relevantes un total de 10: 
pasto predominante, textura del suelo, ¿80 % de 
los ingresos provienen de la ganadería?, persona 
que maneja la finca, huerta casera, comprador de 
leche, uso de banco de proteína, enmiendas, cer-
cas eléctricas y tipo de control de arvenses.

Se evidenció que los agroecosistemas ganaderos 
pertenecen a algún gremio o asociación y son 
producciones de doble propósito; en todas se en-
cuentra, al menos, un cultivo para autoconsumo; 
el ordeño es manual y se realiza en horas de la ma-
ñana; las praderas cuentan con división en cercas y 
se rotan con periodos de ocupación de 3,71±3,33 

días. De los 20 agroecosistemas, el 15 % tiene 
bancos de proteína (BP), el 85 % recibe los ingre-
sos generados en un 80 % por la actividad ganade-
ra (80 % IG), el 25 % posee huertas caseras (HC), 
el 80 % son manejados por los propietarios (MF), 
el 10 % realiza enmiendas al suelo de las praderas 
(ENM), el 80 % cuenta con cercas eléctricas (C.EL), 
el control de arvenses (CM) es 45 % mecánico, 30 
% químico y 25 % mixto; el 60 % de la venta de la 
leche (VL) se realiza a quesilleras locales, el 30 % 
a Nestlé, el 5 % es venta mixta (quesilleras-Nestlé) 
y el 5 % vende queso. El 95 % de los animales 
destinados a la venta son los terneros destetados, y 
el 5 % son vacas de descarte. respecto a la textura 
de los suelos (TEX), el 55 % es franca; el 35 %, 
franco-arcillosa, y el 10 % franco-arenosa. Las inte-
racciones de las variables cualitativas se muestran 
en la Figura 1.
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Analisis de correspondencias agroecosistemas de pasturas

Fig. 1. Análisis de correspondencias múltiples en agroecosistemas ganaderos basados en pasturas del 
trópico húmedo, Caquetá, Colombia.

No existe una relación estrecha entre el tipo de 
pasto predominante y las demás variables evalua-
das; sin embargo, el control de arvenses en los 
agroecosistemas con B. decumbens está asociado 

al químico, mientras en agroecosistemas con B. 
humidicola es principalmente mecánico, general-
mente con pala, debido a la menor presencia de 
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las arvenses, ocasionada por la alta competencia y 
recuperación de este pasto. 

En los agroecosistemas que son manejados direc-
tamente por el propietario, el 80 % de los ingresos 
dependen de la producción ganadera, no se reali-
zan enmiendas y el control de arvenses es quími-
co, y en los agroecosistemas donde el 80 % de los 
ingresos no dependen de la actividad ganadera, el 
manejo del predio lo realizan trabajadores agrega-
dos (mayordomos) y sí se realizan enmiendas al 
suelo, por tanto, se puede inferir que hay mayor 
disponibilidad económica para realizar inversio-
nes.

En los agroecosistemas con presencia de bancos 
de proteína el control de arvenses es mixto; ade-

más, la presencia de huertas caseras (HC-SI) está 
relacionada con suelos de textura franco-arcillosa, 
mientras suelos con textura franca no tienen huer-
tas caseras. Es destacable que en los predios con 
cercas eléctricas hay un estrecho asocio al control 
químico de arvenses.

Al verificar el coeficiente de variación mayor a 
70 % de las variables cuantitativas, solo 18 cum-
plieron el requisito, y al someterlas a correlación 
fueron identificadas finalmente seis variables para 
realizar el análisis: número total de praderas, du-
ración de la labor del ordeño (horas), porcentaje 
del predio en bosque, número de crías, área de 
la pradera más pequeña (ha) y el autoconsumo de 
leche diaria (litros) (Figura 2).
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Fig. 2. Análisis de componentes principales en agroecosistemas ganaderos basados en pasturas del trópico 
húmedo, Caquetá, Colombia.

Es posible inferir, mediante la Figura 2, que a ma-
yor duración de la labor del ordeño del lote de va-
cas menor es el autoconsumo de leche, lo cual se 
debe, principalmente, a que los predios de mayor 
cantidad de vacas en ordeño, y, por ende, mayor 

producción de leche, son generalmente adminis-
trados por mayordomos, mientras que en predios 
de baja producción, mayor cantidad de leche es 
destinada al autoconsumo de la familia. 
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De igual manera, se encontró que al incrementar 
la cantidad de praderas pequeñas existe una fuerte 
correlación positiva con el incremento del número 
de crías y, por tanto, de vacas en producción de 
leche mantenidas en el predio, lo cual es indicador 
de mayor eficiencia en el aprovechamiento de las 
pasturas y del mejoramiento en la productividad 
del área.

Se realizó tipificación de los agroecosistemas por 
medio de conglomerados (Figura 3) con dos gru-
pos mediante el método de promedio (Average 
linkage) y distancia Euclidea, obteniéndose que 
no hay diferencia estadística en los grupos con un 
punto de corte de 5,18, que equivale al 50 % de la 
distancia, como lo recomienda (25). La correlación 
cofonética es alta, siendo del 0,865.

Fig. 3. Tipificación por conglomerados de subsistemas de pasturas en predios de trópico húmedo, 
Caquetá, Colombia.

Teniendo en cuenta que no se halló diferencia 
estadística significativa para la formación de dos 
grupos conglomerados con punto de corte mínimo 

de 5,58, el análisis de las variables se realizó me-
diante estadística descriptiva para todos los casos 
analizados como un solo grupo (Tabla I).
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Tabla I. Estadística descriptiva de variables en agroecosistemas de pasturas en hatos del trópico 
húmedo, Caquetá, Colombia.

Variable n Media D.E. CV Mín. Máx.
Área predio 20 64,70 28,13 43,48 25,00 126,00
% pastos 20 83 11 13,55 56 100
% bosque 20 12 10 85,57 0,00 37
% rastrojo 20 4 4 99,47 0,00 15
% otros 20 1 1 116,77 0,00 3
Número praderas 20 17,10 9,88 57,76 5,00 40,00
Área pradera grande (ha) 20 5,15 3,72 72,18 1,00 17,00
Área pradera pequeña (ha) 20 1,88 2,48 132,03 0,50 12,00
Ocupación pradera (días) 17 3,71 3,33 89,88 1,00 15,00
Número fuentes agua 20 6,30 4,34 68,92 2,00 19,00
Densidad aparente suelo 20 1,12 0,06 5,04 1,01 1,23
Biomasa kg MS/ha/corte 91 1825,93 905,92 49,61 436,8 4452,8
Altura pasto (cm) 32 26,66 7,01 26,29 14,10 44,90
Proteína bruta (%) 87 6,59% 1,52 23,02 4,00 11,50
Lignina (%) 87 12,31 3,66 29,70 3,84 24,22
FDN (%) 87 81,61 4,77 5,85 68,74 89,56
FDA (%) 87 46,32 4,53 9,78 31,09 55,77
Cenizas (%) 87 9,15 1,67 18,24 5,96 12,82
Personas familia 20 5,70 1,63 28,52 3,00 10,00
Personas dependen finca 20 4,95 1,54 31,07 2,00 8,00
Cabezas ganado 20 56,30 24,79 44,03 25,00 100,00
Capacidad de carga UA/ha 20 0,73 0,28 38,58 0,26 1,60
Vacas ordeño 20 16,50 8,37 50,73 6,00 40,00
Total leche/día (kg) 20 103,50 68,21 65,90 25,00 335,00
Leche/vaca/día (kg) 20 6,08 1,46 23,98 4,12 9,43
Leche/ha/año (kg) 20 1.492,95 416,55 27,9 1014 2385
Duración ordeño (horas) 20 1,63 0,86 52,71 1,00 4,00
Leche consumo (litros) 20 1,85 1,04 56,22 0,00 4,00
Valor litro leche (COP$) 19 993,68 92,69 9,33 850,00 1200,00
Ingresos leche/ha/año (COP$) 20 754.916 396.359 52,50 160.088 1.746.786
Edad destete (meses) 20 9,15 1,42 15,57 7,00 12,00
Peso al destete (kg) 20 168,5 30,14 17,88 130 270
Peso venta/animal (kg) 18 167,22 81,37 48,66 0,00 450,00
Edad venta (años) 17 1,16 1,77 152,57 0,58 8,00
n: casos observados, DE: desviación estándar, CV: coeficiente de variación, Mín.: valor mínimo, Máx.: 

valor máximo, MS: materia seca, FDN: fibra detergente neutro, FDA: fibra detergente ácido. COP$: 
pesos colombianos, UA/ha: unidades animal por hectárea, igual a 450 kg peso vivo.

Los agroecosistemas del estudio se ubican dentro 
de las condiciones de la unidad agrícola familiar 
(UAF) establecida para el departamento del Caque-
tá (260,59 ha), según el acuerdo 140 de 2008 (26), 
y por tanto se pueden catalogar como explotacio-
nes de agricultura familiar según las consideracio-

nes de FAO (27). De acuerdo con FAO-FEPALE 
(28), las fincas son medianas, porque producen 
más de 100 litros de leche al día, pero según Palla-
res (29) son pequeñas pues tienen menos de 80 ca-
bezas de ganado. En tal sentido, al cumplir dos de 
tres criterios de clasificación, los agroecosistemas 
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ganaderos evaluados son explotaciones de agricul-
tura familiar.

Ocaña-Martínez (30) halló que la ganadería tradi-
cional en el Caquetá, donde predominan pastos en 
monocultivo, representa el 65,1 % de los predios; 
el área predial promedio fue de 132 ha, con míni-
mo y máximo de 25 y 352 ha, respectivamente, va-
lor promedio que dobla el hallado en este estudio; 
sin embargo, hay coincidencia en el valor mínimo 
de área. Además, reporta que el área en pastos es 
cercana al 80 %, valor coincidente con el de este 
estudio y con el 82 % y 81 % reportados por rivas 
y Holman (31) y Velásquez et al. (32); no obstante, 
difieren del reporte de Pallares (29), para quien las 
áreas de pastoreo son menores al 60 %. 

Pallares (29) refiere que la capacidad de carga en 
el departamento del Caquetá es de 0,8 cabezas, 
y que en el 99 % de los predios el sistema de or-
deño es manual, datos similares a los encontrados 
aquí. Además, Ocaña-Martínez (30) reporta que B. 
decumbens y B. humidicola son las especies de 
pastos mejorados más utilizados en predios del Ca-
quetá, donde el 48 % de los encuestados reporta-
ron más de dos especies de pastos en sus predios, 
reporte que coincide con lo aquí observado, no 
obstante, con predominio de una especie.

Medina-Gutiérrez (33), en un estudio realizado en 
la cuenca hidrográfica del río San Pedro, en San 
José del Fragua, Caquetá, hallaron que el uso prin-
cipal del suelo es la ganadería extensiva de doble 
propósito, donde las pasturas predominantes son 
las Brachiarias: B. decumbens y B. brizantha cv 
Marandú; dicha cuenca abarca las fincas inclui-
das en este estudio, por tanto, los resultados son 
coincidentes. No obstante, reportan baja producti-
vidad, que no concuerda con los resultados de la 
presente investigación. Así mismo, reportan áreas 
promedio de las praderas de cuatro hectáreas, que 
son inferiores a las áreas de praderas grandes aquí 
halladas. Además, se reporta el uso de herbicidas, 
lo cual coincide con el control químico que reali-
zan los productores en agroecosistemas con predo-
minio de B. decumbens. Los cultivos de pancoger 
en la cuenca representan el 2 %, cifra superior a la 
de otros de la presente investigación, que fue del 1 

%. Los rastrojos representaron el 5 %, superior al 4 
% hallado en esta investigación.

En el municipio de Solita, Caquetá, la principal 
actividad económica es la producción bovina de 
doble propósito, en predios con áreas de pasturas 
que varían entre las 60 ha y 200 ha, donde des-
tacan pasturas del género Brachiaria, para el sos-
tenimiento de 50 a 150 semovientes (34), datos 
coincidentes a los hallados en esta investigación. 

En explotaciones lecheras en Centroamérica fue 
reportada baja tecnificación y hatos pequeños con 
baja carga animal, por lo que son consideradas 
de baja intensidad productiva (35), resultados si-
milares a la presente investigación, donde el nivel 
tecnológico de los predios es bajo, con escasa in-
versión en las praderas y cargas animales inferio-
res a 0,73 UA/ha; la baja intensidad productiva en 
Centroamérica se debe al predominio de animales 
de mestizaje indefinido (35), que coincide con las 
características de los predios analizados, en donde 
el tipo de explotación es de doble propósito, con 
animales mestizos sin biotipo racial definido. De 
igual manera, reportan una producción de leche 
y productividad por animal de 60,1 kg y 5,8 kg, 
respectivamente, inferior a los resultados aquí re-
portados.

La ganadería en el trópico, y especialmente en 
América Latina, se ha caracterizado por una baja 
eficiencia productiva (35). En hatos DP en México 
fueron reportados predios con extensión promedio 
de 26,2±41,93 ha, porcentaje de área de pasto 
cercana al 100 %, con producción de leche diaria 
de 53,5 litros, con media por vaca de 4,48±1,82 
litros (36), valores estos inferiores a los hallados 
en la presente investigación. Así mismo, reporta-
ron edad al destete de 11 meses y peso promedio 
de 190 kg, mayores a los 9,15 meses y 167,22 kg 
encontrados aquí. 

Según un estudio en predios con tecnificación in-
termedia (n=17) en el estado de Veracruz, México, 
el área promedio de predios fue de 85,1±23,8 ha, 
capacidad de carga de 1,0±0,3 UA/ha y produc-
ción de 611,8±175,2 l/ha/año (37); es decir, pese 
a tener mejor capacidad de carga, la productividad 
por hectárea fue menor a lo encontrado en esta 
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investigación. En el estado de Michoacán, México, 
la productividad por vaca fue de 9,2 l/día, y total 
del hato de 64 l/día (38), siendo una productividad 
por vaca mayor a la aquí encontrada. 

En el estado de Veracruz, México, reportan que 
entre el 65,2 % y el 67 % de los productores de-
penden económicamente de la actividad ganade-
ra doble propósito (35) y (39), contrastando con 
el 85 % de dependencia hallado en la presente 
investigación.  A nivel de pasturas, en el estado 
de Veracruz fue reportado que las praderas están 
conformadas por pastos nativos y mejorados (48 
%), exclusivo pastos nativos (26 %) y con pastos 
mejorados (26 %), con sistemas de pastoreo rota-
cional (64 %) (40), mientras que en el 100 % de los 
agroecosistemas del presente estudio hay predomi-
nio de pasturas mejoradas del género Brachiaria 
y menor proporción de praderas destinadas a las 
crías con pastos naturalizados y 100 % de división 
de rotación de praderas con periodos de ocupa-
ción superior a las recomendaciones zootécnicas 
y agronómicas. 

En algunas lecherías de Chile la leche no es enfria-
da, y los productores tienen dedicación exclusiva a 
la actividad ganadera (22); para el caso del depar-
tamento del Caquetá, el 30 % de los predios eva-
luados venden la leche refrigerada a Nestlé, y el 85 
% se dedica totalmente a la actividad ganadera y el 
15 % a otras actividades. 

IV. Conclusiones

Los agroecosistemas evaluados cuentan con el 
subsistema de pasturas braquiarias como el prin-
cipal uso del suelo y presentan características para 
clasificarlos como explotaciones de agricultura fa-
miliar, con alta dependencia de la actividad gana-
dera basada en la producción de leche en sistemas 
de doble propósito, con tecnificación y productivi-
dad moderada, teniendo en cuenta las condiciones 
edafoclimáticas y zootécnicas de la región. Ade-
más, pese a la moderada tecnificación del sistema, 
la inversión en las pasturas basada en enmiendas 
y fertilización es escasa; se basa en un modelo 
principalmente extractivista, con baja capacidad 
de carga animal y moderada compactación de los 
suelos.
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