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PROYECCION DE UN HATO DE GANADO DE 
CARNE, BAJO EL PARAMETRO CAPACIDAD DE 
CARGA 

JOSE DARlO VALENCIA REAL1 

RESUMEN 

La administración técnica de las haciendas ganaderas, es 
y debe ser un proceso completo y complejo, que involucra toda 
la gama de 'la problemática de la producción, labor ésta que 
amerita toda la importancia que de por si posee. 

Dentro de todo ese complejo proceso, hay un punto funda
mental, cual es la fase de la previsión, y en la producción de 
ganado de carne en el pais, es ese precisamente uno de los 
"cuellos de botella" que mayores cuidados reclama por parte 
del técnico o productor. 

En la producción de ganado de carne, bajo los sistemas 
actualmente utilizados en Colombia, dicha fase de la previ
sión, se concentrará, casi que exclusivamente en la correcta 
concatenación de la capacidad de carga real o estimada de la 
superficie forrajera total, bajo un sistema de pastoreo determi
nado o bajo todos ellos y la proyección real del hato que se 
tendrá o se deberá tener en esa superficie forrajera total, sin 
olvidar, ni por un instante la composición ideal de ese hato, 
según las funciones económicas o técnicas que el hato deba 
cumplir, de acuerdo con los objetivos del plan de producción 
previamente trazado. 

Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia, Seccional Medellin. Apartado 
568. 
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Es por tanto, objetivo principal de este articulo, el trazar 
una Unea de enfoque o conducta en la búsqueda de soluciones 
a éste tipo de problemas, dentro de la producción pecuaria en 
el pals y en las condiciones actuales de producción. 

Palabras clave: administraci6n, capacidad de car
ga, ganado de carne, unidad gran ganado (UGG), pro.. 
yecci6n de hatos, composici6n ideal. 

ABSTRACT 

PLANN/NG THE EXTENS/VE BEEF CATTLE HERD, W/TH THE 
STOCK/NG RATE PARAMETER . 

The technical administration of the extensive livestock 
farms is a complete and complex process, which includes the 
full production problematic, and is ajob ofagreat importance. 

Within this complex process, there is a very important 
point, which is the forenwst phase, and in the business ofbeef 
cattle production in this country this is one o{ the "bottle neck" 
which needs more attention by the technic or the {armero 

In the beef cattle industry, with the systems utilized in 
Colombia today, the foremost phase wül be exclusively in the 
apropiated agreement between the appropiate stocking rate, 
real or estimated, from the total grazing area in a grazing 
system or in all of them, and the real projection of the herd 
which will have or should have been taken in account in the 
whole grazing area. The economical and technical goals ofthe 
herd should be according to the objetives of the productive 
program previously drawn. 

-' 

The main objective of this article is to give a procedure in 
the choise of alternatives to this kind ofproblems in the beef 
catÚe production under the present working conditions. 

KRy words: administration, stocking rate, beefcattle, 
beefcattle unit (UGG), herdplanning, ideal composition. 

INTRODUCCION 

La literatura existente en producción de ganado de carne 
aunque variada es poco abundante y, sobre todo, poco autóctona 
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pues la mayoría de los libros actuales fueron escritos en otros 
países y por tanto, se basan en tecnologías propias de ellos. 

La anterior situación lleva a que mucha de la metodología allí 
explicada sea de poco o ningún uso en nuestras ganaderías y 
sistemas de producción, y por tanto la aplicabilidad de dicha 
metodología se diluye al tener que traspolar a nuestra situación 
sólo aquello que de ella en verdad nos es útil. 

Es por tanto uno de los objetivos de este artículo el querer 
presentar en forma clara, didáctica y con la mayor cohesión 
posible, una muestra de tecnología apropiada que ayude y sirva 
de guía al estudiante 'y al profesional zootecnista recién egresado, 
en la búsqueda de soluciones a uno de los principales "cuellos de 
botella" que presenta la producción de carne con base en pastos 
(ganaderías de carne) en el país, como es la proyección de hatos, 
basada en la capacidad de carga real Q estimada de la hacienda y 
el cálculo total (N) que esa superficie puede sostener, lo mismo 
que su composición ideal, de acuerdo a los parámetros técnicos de 
la explotación. 

La administración de haciendas ganaderas (administración 
rural o pecuaria) es, como toda administración, un proceso com
plejo y completo, es decir, cubre toda la gama de la problemática 
de la producción, premisa ésta que merece y se le da, toda la 
importancia que de por sí posee. 

No obstante lo anterior, es bueno aclarar aquí, que de todo ese 
proceso administrativo, el presente artículo sólo se ocupará de una 
pequeña pero muy importante parte, cual es la fase de la previsión, 
la cual en el proceso administrativo de una hacienda productora 
de ganado de carne, se basa fundamentalmente en saber concate
nar correctamente la producción de pastos y forrajes de la hacien
da, y la capacidad de carga en UGG o proyección de hatos de la 
misma hacienda. 

También es bueno advertir, que la mayor parte de lo aquí 
expuesto es criterio personal del autor y que cuando en el texto 
algo se relaciona directamente con algunos de los autores repor
tados en la bibliografía y lecturas complementarias sobre el tema, 
éstos son citados claramente. Por lo tanto, el contenido de este 
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artículo es responsabilidad exclusiva del autor. 

Por último, quisiera decir que si para algún técnico o persona 
versada en el tema, el texto se vuelve en algunos casos repetitivo, 
no debe olvidar que se trata de un artículo didáctico más que 
infonnativo y que por tanto, en aras de esa condición, bien vale la 
pena sacrificar un poco lo ameno por lo claro. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La administración de haciendas es, según Hopkins (1962),la 
parte de la economía aplicada que se ocupa de la organización y 
operación de las explotaciones agropecuarias, con el propósito de 
obtener las mejores utilidades posibles. 

Si se considera que el cultivo de los pastos se debe tomar con 
la misma seriedad que se otorga a los demás cultivos, se tiene 
en tonces que la producción o explotación del ganado de carne, con 
los sistemas actualmente empleados en Colombia, es el ejemplo 
perfecto de lo que constituye una empresa agropecuaria. 

Una buena administración, es en realidad un verdadero arte 
que se adquiere con estudio, dedicación y mucha observación de 
todos los fenómenos diarios, labor ésta que lleva hacia la experien
cia de la vida y del trabajo. 

El proceso del manejo administrativo incluye varios elemen- . 
tos, a saber: 

1. reconocimiento de problemas, 

2. observación y recolección de datos, 

3, priorización de los problemas, 

4. identificación de alternativas, 

5. evaluación de esas alternativas, 

6. priorización de esas alternativas, 
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7. selección entre las alternativas, 

8. actuación según la elección previa, 

9. medida, evaluación y control de los resultados. 

Los cinco primeros constituyen la fase de planeación del pnr 
ceso administrativo,los demás forman parte del proceso de deci
sión, ejecución y control. 

Se podría decir entonces que el proceso administrativo apunta 
siempre hacia la búsqueda de la economía y que ésta, desde el 
punto de vista administrativo, significa organización en todos los 
sentidos, y organización es la base de toda buena administración 
y significa orden, control y previsión. 

PLANEACION 

Planear es seleccionar los actos futuros que parecen más 
apropiados para producir los resultados que se desean. En 
cada caso la información y el juicio se toman como base para 
la acción. 

Otra definición comunmente aceptada, es aquella que se pre
senta como un proceso que ayuda a perfeccionar decisiones con el 
fin de lograr metas coherentes en lo económico, técnico y social, 
fijando prioridades y señalando medios para alcanzarlas. 

ORDEN 

Este proceso se debe ir elaborando por etapas sucesivas y un 
orden normalmente aceptado en nuestro medio puede contener 
los siguientes puntos: diagnóstico, selección de alternativas, di
seño del plan, ejecución, control, ajuste y evaluación. 

CONTROL 

Control y ajuste del plan consiste en la comparación de resul
tados parciales (a medida que éstos se van. dando) con las metas 
fijadas en el tiempo, sobre todo con aquellas concebidas para ser 
logradas a corto y muy corto plazo. 
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9. medida, evaluación y control de los resultados. 

Los cinco primeros constituyen la fase de planeación del pnr 
ceso administrativo, los demás forman parte del proceso de deci
sión, ejecución y control. 

Se podría decir entonces que el proceso administrativo apunta 
siempre hacia la búsqueda de la economía y que ésta, desde el 
punto de vista administrativo, significa organización en todos los 
sentidos, y organización es la base de toda buena administración 
y significa orden, control y previsión. 

PLANEACION 

Planear es seleccionar los actos futuros que parecen más 
apropiados para producir los resultados que se desean. En 
cada caso la información y el juicio se toman como base para 
la acción. 

Otra definición comunmente aceptada, es aquella que se pre
senta como un proceso que ayuda a perfeccionar decisiones con el 
fin de lograr metas coherentes en lo económico, técnico y social, 
fijando prioridades y señalando medios para alcanzarlas. 

ORDEN 

Este proceso se debe ir elaborando por etapas sucesivas y un 
orden normalmente aceptado en nuestro medio puede contener 
los siguientes puntos: diagnóstico, selección de alternativas, di
seño del plan, ejecución, control, ajuste y evaluación. 

CONTROL 

Control y ajuste del plan consiste en la comparación de resul
tados parciales (a medida que éstos se van dando) con las metas 
fijadas en el tiempo, sobre todo con aquellas concebidas para ser 
logradas a corto y m uy corto plazo. 
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El anterior paso va engranado con un muy buen programa de 
diseño y uso de diferentes tipos de registros y otros mecanismos 
de control permanente, lo que obligatoriamente lleva a un proceso 
de revisión permanente e introducción de modificaciones. 

Prever, como lo define el diccionario de la academia de la 
lengua, es ver, saber, conocer con anticipación lo que ha de pasar, 
y esto precisamente es lo que el zootecnista o el técnico adminis
trador de una hacienda ganadera debe conocer, sobre todo desde 
el punto de vista alimentación. 

Por lo tanto es necesario aclarar, que el presente artículo sólo 
apunta a una parte específica de este proceso, a una parte muy 
pequeña del proceso administrativo, pero no por eso menos impor
tante. 

No se quiere con esto minimizar el resto del proceso, pues todo 
él es de suma importancia; se quiere por el contrario, maximizar 
la importancia que dentro del proceso tiene la fase de planificación 
y dentro de ésta la previsión. 

Se dice desde el punto de vista alimentación, porque en ganado 
de carne, en la actualidad y por mucho tiempo en Colombia, la 
alimentación se basará fundamentalmente en pastos y forrajes. 

Es por tanto función del zootecnista, dentro de la planificación 
de su programa de trabajo, prever con la mayor claridad yexac
titud posibles la producción futura de sus praderas (superficie 
forrajera total de la hacienda), la oferta de forraje verde o la oferta 
en kilogramos de materia seca, y por ende la capacidad de carga 
estimada de la hacienda para un período de tiempo determinado. 

Como función de lo anterior y con base en ello, el técnico podrá 
prever el desarrollo de su hato y la conformación que éste podrá 
tener, de acuerdo con la capacidad de carga (y al apotreramiento) 
de la superficie forrajera de la hacienda, a las necesidades nutri
cionales de los diferentes lotes de ganado, al total del hato (N) y 
al flujo de gastos e inversiones de la hacienda. 

Una verdad de a puño es que el principal error que se comete 
en el manejo de los hatos de ganado de carne en el país, es el 
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insuficiente apotreramiento del ganado (división de potreros), por 
no responder éste a la planeación; o por retención en el hato de un 
mayor número de animales de los que realmente pueden tenerse; 
o lo que es peor aún, por desconocimiento total de la capacidad de 
carga estimada del hato, de acuerdo con la estacionalidad de 
producción del pastizal, tanto en invierno como en verano. 

ESTIMACION DE LA CAPACIDAD DE CARGA 

La correcta estimación de la capacidad de carga de la superfi
cie forrajera de la hacienda es labor fundamental de la dirección 
técnica de la empresa y la base de posteriores cálculos y decisiones, 
ya que con base en ella se calculará la población ganadera final 
del hato. 

Dicha estimación tendrá por tanto, dentro de su generalidad, 
los siguientes conceptos a tener en cuenta: 

CONCEPTO DE PRADERA te
-t:J 
~"T1 
~"Se llama pradera a una superficie de terreno cubierta de O.,
...,¡Pplantas generalmente herbáceas bajo pastoreo, la cual también t:r1 
() tl ~puede estar constituida por una o varias especies forrajeras , tanto ). rrl g 

gramíneas como leguminosas o una mezcla de ellas. ...: aH 
~ ;: ~ 
trJ '"" r 

Por tanto, una buena pradera, debe responder a los principios ~ § 'Z 

básicos de su formación, como son: 8;;j I ~ 
~ () f 
trJ ~ 3
N (J) t:Establecimiento > 

El establecimiento de praderas (gramíneas, leguminosas o 
mezcla de ellas), debe ser considerado en forma similar a la de un 
cultivo comercial, es decir, deben tenerse en cuenta las mismas 
técnicas y labores culturales, con la seguridad que de éstas depen
derá la futura persistencia de la pradera. 

Los principios del establecimiento más importantes son: 

1. determinar o elegir la especie a sembrar, 

2. investigar lo máximo posible acerca de las deficiencias 
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carga estimada del hato, de acuerdo con la estacionalidad de 
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La correcta estimación de la capacidad de carga de la superfi
cie forrajera de la hacienda es labor fundamental de la dirección 
técnica de la empresa y la base de posteriores cálculos y decisiones, 
ya que con base en ella se calculará la población ganadera final 
del hato. . 

Dicha estimación tendrá por tanto, dentro de su generalidad, 
los siguientes conceptos a tener en cuenta: 
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básicos de su formación, como son: 

Establecimiento 

El establecimiento de praderas (gramíneas, leguminosas o 
mezcla de ellas), debe ser considerado en forma similar a la de un 
cultivo comercial, es decir, deben tenerse en cuenta las mismas 
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nutricionales, como requisito para una buena formación de 
la pradera, especialmente de las asociadas, 

3. 	 conocer el análisis químico del suelo, su estructura y su 
capacidad de trabajo. 

Siembra: para el establecimiento es importante considerar: 

1. 	 la época de siembra, siendo mejor cuando el período de 
lluvia comienza, 

2. 	 preparación del terreno, que como se dijo antes, lo mejor 
es seguir las prácticas comunes de los cultivos comerciales, 
pero teniendo muy en cuenta el tipo de suelo superficial o 
profundo y de la zona donde se esté trabajando. Por lo 
general se ara, rastrilla y nivela, de ser necesario y posible. 

En terrenos no mecanizables, la metodología más utilizada 
consiste en quemar y arar con rastra de bueyes, 

3. 	 la densidad de siembra, debe ser la recomendada de acuer
do con la especie y con el porcentaje de semilla pura viva, 
lo que se llama fertilidad si es por propagación sexual, o 
madurez si es por propagación vegetativa. 

En este orden de ideas, la importancia máxima dentro de la 
pradera debe dársele a la composición botánica de la misma, y ésta 
puede ser afectada por la carga animal en grado que varía enor
memente con las especies principales existentes en ella. 

La composición botánica de una pradera, al igual que el grado 
de cobertura vegetal, pueden ser afectados por la carga animal, y 
la magnitud de la variación dependerá del grado de severidad de 
la carga. 

A cargas animales al tas y períodos de descanso cortos (no 
adecuados para la pradera), las especies de tallo erecto y de porte 
alto son consumidas en mayor grado por el animal, resultando 
seriamente dañadas. En cambio, las especies estoloníferas o rizo
matosas y de porte bajo no permiten que el consumo del animal 
sea tan exagerado que llegue a afectar sus reservas nutritivas y 
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su índice de área foliar mínima y por tanto, su mayor vigor hace 
que lleguen a dominar en la pradera. 

CONCEPTO DEL MANEJO DE PRADERAS 

El manejo de una pradera, como es apenas natural, implica la 
concurrencia de varios factores de estrés sobre la comunidad forrajera. 

Dicha conclUTencia y operacionalidad, debe permitir mantener 
la composición botánica y a veces, de ser posible, el potencial de 
crecimiento de la ó de las especies forrajeras. 

No existen conceptos claros y bien definidos sobre. cómo debe 
ser la composición botánica ideal, de manera que ésta tenga 
influencia sobre la estabilidad a largo plazo, ya sea en el aspecto 
de la producción animal o de la misma composición de la pradera. 

Lo que si se tiene claro, en relación con este tema, es la 
dificultad mayor de manejo que presentan las praderas polifitas, 
en especial cuando se mezcla más de una gramínea, pues las 
diferencias de aceptabilidad por parte del animal llegan a ser tan 
grandes, que termina por sobreponerse una de ellas (la menos 
aceptada) o se da la formación de calvicies en la pradera, por 
desaparición de la especie más aceptada. 

Lo anterior no se presenta sin embargo, en praderas polifitas 
de gramíneas y leguminosas, o por lo menos su grado de incidencia 
es menor. 

El objetivo final en el manejo de cualquier tipo de praderas es 
suministrar al animal alimento en cantidad y calidad suficientes 
durante todo el tiempo, buscando con esto que se produzcan 
ganancias económicas, aún en aquellos sistemas en los que por 
razones de tipo técnico no se pretenda obtener las máximas 
ganancias de peso animal/día; este manejo deberá basarse en 
aquellos principios que permitan conservar el ecosistema de la 
pradera bajo pastoreo. 

Igualmente, se pretende también con este manejo mantener 
un rendimiento estable en productos animales, particularmente 
cuando existen patrones variables de climas (invierno-verano). 
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profundo y de la zona donde se esté trabajando. Por lo 
general se ara, rastrilla y nivela, de ser necesario y posible. 

En terrenos no mecanizables, la metodología más utilizada 
consiste en quemar y arar con rastra de bueyes, 

3. 	 la densidad de siembra, debe ser la recomendada de acuer
do con la especie y con el porcentaje de semilla pura viva, 
lo que se llama fertilidad si es por propagación sexual, o 
madurez si es por propagación vegetativa. 

En este orden de ideas, la importancia máxima dentro de la 
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La com posición botánica de una pradera, al igual que el grado 
de cobertura vegetal, pueden ser afectados por la carga animal, y 
la magnitud de la variación dependerá del grado de severidad de 
la carga. 

A cargas animales altas y períodos de descanso cortos (no 
adecuados para la pradera), las especies de tallo erecto y de porte 
alto son consumidas en mayor grado por el animal, resultando 
seriamente dañadas. En cambio, las especies estoloníferas o rizo
matosas y de porte bajo no permiten que el consumo del animal 
sea tan exagerado que llegue a afectar sus reservas nutritivas y 
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su índice de área foliar mínima y por tanto, su mayor vigor hace 
que lleguen a dominar en la pradera. 

CONCEPTO DEL MANEJO DE PRADERAS 

El manejo de una pradera, como es apenas natural, implica la 
concurrencia de varios factores de estrés sobre la comunidad forrajera. 

Dicha concurrencia y operacionalidad, debe permitir mantener 
la composición botánica y a veces, de ser posible, el potencial de 
crecimiento de la ó de las especies forrajeras. 

N o existen conceptos claros y bien definidos sobre cómo debe 
ser la composición botánica ideal, de manera que ésta tenga 
influencia sobre la estabilidad a largo plazo, ya sea en el aspecto 
de la producción animal o de la misma composición de la pradera. 

Lo que si se tiene claro, en relación con este tema, es la 
dificultad mayor de manejo que presentan las praderas polifitas, 
en especial cuando se mezcla más de una gramínea, pues las 
diferencias de aceptabilidad por parte del animal llegan a ser tan 
grandes, que termina por sobreponerse una de ellas (la menos 
aceptada) o se da la formación de calvicies en la pradera, por 
desaparición de la especie más aceptada. 

Lo anterior no se presenta sin embargo, en praderas polifitas 
de gramíneas y leguminosas, o por lo menos su grado de incidencia 
es menor. 

El objetivo final en el manejo de cualquier tipo de praderas es 
suministrar al animal alimento en cantidad y calidad suficientes 
durante todo el tiempo, buscando con esto que se produzcan 
ganancias económicas, aún en aquellos sistemas en los que por 
razones de tipo técnico no se pretenda obtener las máximas 
ganancias de peso animal/día; este manejo deberá basarse en 
aquellos principios que permitan conservar el ecosistema de la 
pradera bajo pastoreo. 

Igualmente, se pretende también con este manejo mantener 
un rendimiento estable en productos animales, particularmente 
cuando existen patrones variables de climas (invierno-verano). 

11Rev. Fac. Nal. Agr. Medellln. Vol.45 Ni 1, p.3-S4. 1992 



Valencia Real 

EL ECOSISTEMA YSUS COMPONENTES 

En el ecosistema praderas bajo pastoreo, el objetivo principal 
es el uso conjunto del suelo, las aguas, las plantas y los factores 
ambientales para la producción de biomasa vegetal y su posterior 
transformación a través del animal en productos pecuarios espe
cíficos. 

Los principales componentes de este ecosistema son: el suelo, 
las plantas de la pradera, los animales, los árboles, los microorga
nismos, los residuos orgánicos, el agua, los minerales y el micrcr 
clima del área en cuestión. Las plantas, los animales y los 
microorganismos conforman los componentes bióticos del ecosis
tema. El suelo, el clima y los demás elementos, son los componen
tes abióticos. 

Según Sierra (1984), estos componentes hacen parte de un 
complejo interactuante e interdependiente, en el cual cada uno de 
ellos está involucrado en el flujo de la energía y la circulación de 
la materia a través del ecosistema. Cada componente afecta yes 
afectado por cada uno de los demás componentes. 

EL CONCEPTO DE LA SELECTIVIDAD 

N umerosos estudios han demostrado que el ganado en pastcr 
reo selecciona y consume una dieta que tiene una composición 
botánica diferente a la que en apariencia el animal tiene disponi
ble en la pradera, dicha característica del animal trae algunas 
implicaciones prácticas: 

1. 	 cuando una pradera es polifi ta, el animal puede seleccionar 
aquellas que le son más apetecibles y rechazar las demás, 
lo que constituye una desventaja en cualquier sistema de 
pastoreo, 

2. 	 el material vegetativo seleccionado por el animal depende 
de varios factores, siendo los más importantes los siguien
tes: con relación a la pradera; la especie forrajera, las 
combinaciones de especies, la época de pastoreo (invierno
verano), el estado de crecimiento de las plantas y su estruc
tura; con relación al animal; la especie animal, estado 
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fisiológico, la individualidad del animal, la experiencia 
previa y las necesidades nutritivas. 

y por último, es necesario tener en cuenta, que el pastoreo 
selectivo es una función de la especie animal y de la presión de 
pastoreo o disponibilidad de forraje por unidad gran ganado. 

Como se desprende de lo anteriormente expuesto, la selectivi
dad animal es un factor negativo para sistemas de producción que 
no tengan como fin la obtención de máximas ganancias ani
maVdía, como sucede normalmente en las explotaciones de cría y 
levante, cuyo fin primordial es la obtención del mayor vol umen 
posible de kilogramos de carne por hectárea y por año. 

La corrección de este problema, la tiene el técnico en el sistema 
de pastoreo a utilizar y en la carga a determinar. De otra parte, 
la habilidad selectiva del animal puede perjudicar ciertas especies 
y favorecer otras. 

SISTEMAS DE PASTOREO 

E l pastoreo constituye la técnica de explotación más natural 
y expandida por todo el universo. Comenzó como un sistema 
primitivo practicado por los animales salvajes, previo a su domes
ticación, luego por los rebaños españoles que volvían a un estado 
de asilveramiento, o lo que es lo mismo, por los lotes de animales 
cimarrones de ganado que se formaron en tiempos de la conquista 
e inicios de la colonia, y se ha ido perfeccionando y adaptando a 
las circunstancias y condiciones locales de cada zona geográfica. 

El proceso de defoliación de las praderas es complejo y la 
producción animal obtenida está sujeta a muchos factores y a 
muchas variables tanto del pasto como del animal y del ambiente. 
El pastoreo a través del consumo a diente causa un dalla físico a 
la planta, cuya gravedad depende de la intensidad de la defolia
ción. Este daño se manifiesta, principalmente, por dos vías: 

1. 	 reducción del índice de área foliar, lo que obliga a la planta 
a hacer su recuperación con base en su sistema radicular 
y sus reservas, llegando en última instancia al agotamien
to de éstas y por tanto a la presentación en la pradera de 
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EL CONCEPTO DE LA SELECTIVIDAD 

Numerosos estudios han demostrado que el ganado en pasto
reo selecciona y consume una dieta que tiene una composición 
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ble en la pradera, dicha característica del animal trae algunas 
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fisiológico, la" individualidad del animal, la experiencia 
previa y las necesidades nutritivas. 

y por último, es necesario tener en cuenta, que el pastoreo 
selectivo es una función de la especie animal y de la presión de 
pastoreo o disponibilidad de forraje por unidad gran ganado. 

Como se desprende de lo anteriormente expuesto, la selectivi
dad animal es un factor negativo para sistemas de producción que 
no tengan como fin la obtención de máximas ganancias ani
mal/día, como sucede normalmente en las explotaciones de cría y 
levante, cuyo fin primordial es la obtención del mayor volumen 
posible de kilogramos de carne por hectárea y por año. 

La corrección de este problema, la tiene el técnico en el sistema 
de pastoreo a utilizar yen la carga a determinar. De otra parte, 
la habilidad selectiva del anima] puede perj udicar ciertas especies 
y favorecer otras. 

SISTEMAS DE PASTOREO 

E l pastoreo constituye la técnica de explotación más natural 
y expandida por todo el universo_ Comenzó como un sistema 
primitivo practicado por los animales salvajes, previo a su domes
ti cación , luego por los rebaños españoles que volvían a un estado 
de asilveramiento, o lo que es lo mismo, por los lotes de animales 
cimarrones de ganado que se formaron en tiempos de la conquista 
e inicios de la colonia, y se ha ido perfeccionando y adaptando a 
las circunstancias y condiciones locales de cada zona geográfica. 

El proceso de defoliación de las praderas es complejo y la 
producción animal obtenida está sujeta a muchos factores y a 
m uchas variables tanto del pasto como del animal y del ambiente_ 
El pastoreo a través del consumo a diente causa un daño fís ico a 
la planta, cuya gravedad depende de la intensidad de la defolia
ción. Este daño se manifiesta, principalmente, por dos vías: 

l. 	 reducción del índice de área foliar, lo que obliga a la planta 
a hacer su recuperación con base en su sistema radicular 
y sus reservas, llegando en última instancia al agotamien
to de éstas y por tanto a la presentación en la pradera de 
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calvicies por muerte de la planta forrajera, fenómeno este 
que se acelera a mayor palatabilidad de la especie, 

2. 	 el fenómeno llamado hambre oculta, el cual se genera de 
la siguiente forma: por falta de alimento la planta restringe 
su ritmo de crecimiento (producción) y termina su ciclo 
dando una cosecha (producción final de materia seca) 
inferior a la óptima posible, pero sin mostrar ninguna 
anomalía externa, ni falta de calidad en la cosecha, sim
plemente no produce el máximo por deficiencia nutricio
nal, sufre hambre, que por no ser muy aguda no se traduce 
en síntomas externos visibles, que permitirían un trata
miento correctivo a la pradera. 

Por esta vía como es lógico, se termina por disminuir la 
capacidad de carga de la pradera, la que al no ser detectada 
se convierte en un sobrepastoreo, con las consecuencias ya 
conocidas. 

Pocos trabajos experimentales han estudiado por separado los 
efectos de la defoliación, del pisoteo y la excreción fisiológica. 

No obstante, diversos autores han fijado esas pérdidas en un 
rubro fluctuante entre el 20% al 40% de la producción bruta y 
trabajos más locales la han fijado para Colombia, con los sistemas 
actuales de explotación, en un 20%. 

Hay que dejar claro que el pastoreo no es el fm o el sistema a 
priori más adecuado para el aprovechamiento de los forrajes; su fm 
es producir, lo más económicamente posible, los productos pecuarios 
y para ello, además del manejo reproductivo, y sanitario, lo mismo 
que la mejora genética; la alimentación suficiente, equilibrada y 
económica, constituye la base fundamental y la llave del éxito. 

Como punto final o corolario de esta sección, se presentan, 
dando sus principales características, los más importantes siste
mas de pastoreo usados en la ganadería de carne del país. 

Pastoreo continuo 

Llamado también libre (Set stocking) o pastoreo en una sola 
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parcela. Es aquel en el cual los animales pastorean permanente
mente la pradera y ésta no tiene períodos de descanso. 

Para que una pradera pueda soportar el grupo de animales 
durante todo el tiempo, la carga animal debe ser cuidadosamente 
asignada durante la época de menor crecimiento del forraje y en 
las épocas de mayor crecimiento de éste se deben agregar animales 
a la pradera para consumir el exceso de forraje y evitar así las 
pérdidas. Por lo tanto este tipo de pastoreo se maneja con cargas 
variables, lo que vulgarmente se conoce como el método del tira
buzón, o quitar y poner. 

Pastoreo alterno 

Llamado también pastoreo por franjas alternadas. Es aquel 
en el cual la superficie destinada al sostenimiento de un lote de 
ganado es dividida en dos y es pastoreada secuencialmente, tiene 
por tanto períodos de descanso. 

De esta manera, mientras un potrero permanece ocupado el 
otroestáen descanso, lo que hace a este tipo de pastoreo inflexible, 
debido a que el tiempo de descanso de un potrero depende del 
tiempo que el otro potrero sea capaz de cargar los animales y 
VIceversa. 

La carga animal debe ser baja, aunque puede ser un poco 
mayor que en el continuo, siendo su máyor característica el hecho 
de que en teoría por lo menos se ofrece una mejor alimentación al 
animal, al pastorear éste una pradera en mejores condiciones en 
cuanto a que se regula mejor el crecimiento vegetativo de la 
especie. 

Pastoreo rotacional 

En este sistema la zona de pastoreo se divide en un número 
variable de parcelas y el ganado va pasando de una a otra según la 
disponibilidad de forraje, siendo la permanencia del ganado en cada 
parcela variable, según el número de parcelas y la época del año. 

Cualquiera que sea el sistema de pastoreo que en la explota
ción se use, éste tiene como condición sine qua non fijar adecua-
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calvicies por muerte de la planta forrajera, fenómeno este 
que se acelera a mayor palatabilidad de la especie, 

2. 	 el fenómeno llamado hambre oculta, el cual se genera de 
la siguiente fonna: por falta de alimento la planta restringe 
su ritmo de crecimiento (producción) y termina su ciclo 
dando una cosecha (producción final de materia seca) 
inferior a la óptima posible, pero sin mostrar ninguna 
anomalía externa, ni falta de calidad en la cosecha sim
plemente no produce el máximo por deficiencia nutricic.r 
nal, sufre hambre, que por no ser muy aguda no se traduce 
en síntomas externos visibles, que permitirían un trata
miento correctivo a la pradera. 

Por esta vía como es lógico, se tennina por disminuir la 
capacidad de carga de la pradera, la que al no ser detectada 
se convierte en un sobrepastoreo, con las consecuencias ya 
conocidas. 

Pocos trabajos experimentales han estudiado por separado los 
efectos de la defoliación, del pisoteo y la excreción fisiológica. 

No obstante, diversos autores han fijado esas pérdidas en un 
rubro. fluctuante entre el 20% al 40% de la producción bruta y 
trabajos más locales la han fijado para Colombia, con los sistemas 
actuales de explotación, en un 20%. 

Hay que dejar claro que el pastoreo no es el fm o el sistema a 
priori má~ adecuado para el aprovechamiento de los forrajes; su fm 
es prodUCIr, lo más económicamente posible, los productos pecuarios 
y para ello, además del manejo reproductivo, y sanitario, lo mismo 
que ~a mejora g~nética; la alimentación suficiente, equilibrada y 
economIca, constItuye la base fundamental y la llave del éxito. 

Como punto final o corolario de esta sección, se presentan, 
dando sus principales características, los más importantes siste
mas de pastoreo usados en la ganadería de carne del país. 

Pastoreo continuo 

Llamado también libre (Set stockíng) o pastoreo en una sola 
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parcela. Es aquel en°el cual los animales pastorean permanente
mente la pradera y ésta no tiene períodos de descanso. 

Para que una pradera pueda soportar el grupo de animales 
durante todo el tiempo, la carga animal debe ser cuidadosamente 
asignada durante la época de menor crecimiento del forraje y en 
las épocas de mayor crecimiento de éste se deben agregar animales 
a la pradera para consumir el exceso de forraje y evitar así las 
pér?idaso Por lo tanto este tipo de pastoreo se maneja con cargas 
vanables, lo que vulgannente se conoce como el método del tira
buzón, o quitar y poner. 

Pastoreo alterno 

Llamado también pastoreo por franjas alternadas. Es aquel 
en el cual la superficie destinada al sostenimiento de un lote de 
ganado es dividida en dos y es pastoreada secuencialmente, tiene 
por tanto períodos de descanso. 

De esta manera, mientras un potrero pennanece ocupado el 
otro está en descanso, lo que hace a este tipo de pastoreo inflexible 
d.ebido a que el tiempo de descanso de un potrero depende dei 
tI.empo que el otro potrero sea capaz de cargar los animales y 
VIceversa. 

La carga animal debe ser baja, aunque puede ser un poco 
mayor que en el continuo, siendo su máyor característica el hecho 
de ~ue en teoría por lo menos se ofrece una mejor alimentación al 
ammal, al pastorear éste una pradera en mejores condiciones en 
cuanto a que se regula mejor el crecimiento vegetativo de la 
especie. 

Pastoreo rotacional 

En este sistema la zona de pastoreo se divide en un número 
v~ab~e .d~ parcelas y el ganado va pasando de una a otra según la 
dispombilIdad de forraje, siendo la pennanencia del ganado en cada 
parcela variable, según el número de parcelas y la época del año. 

. Cualquie:a qu.e sea el sistema de pastoreo que en la explota
CIón se use, este tIene como condición sine qua non fijar adecua-
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damente la carga animal, pues la duración del período de ocupa
ción de la pradera misma y la calidad nutricional dependerán de 
ello primordialmente. 

Para una rotación intensiva de potreros se requiere disponer 
de un área lo más uniforme posible en tipo de suelos, topografía y 
sobre todo disponer de una especie de pasto mejorado de alto 
rendimiento, con capacidad de respuesta a este tipo de manejo, 
con fertilización, control de malezas y de ser posible riego. De no 
ser posible cumplir con estas condiciones, se comenzará a tener 
problemas, pues este sistema de pastoreo se caracteriza por sopor
tar altas cargas animales. . 

También se utiliza con alguna frecuencia en ganado de carne 
el pastoreo circular o radial, lo que configura una nueva forma de 
rotar una pradera. 

El pastoreo por franjas, generalmente eléctricas, es en cambio 
un sistema usado exclusivamente (hasta ahora) en ganados espe
cializados de leche. 

CAPACIDAD DE CARGA y PRESION DE PASTOREO 

Como ya se había insinuado en párrafos anteriores, la carga 
animal es una de las variables que afectan más directamente la 
productividad por animal y por hectárea en cualquier tipo y 
condición de pradera. Esta carga animal, puede expresarse como 
capacidad de carga o como presión de pastoreo. 

CapaCidad de carga 

Expresa la relación existente entre el número de unidades 
gran ganado (UGG) por unidad de superficie por año, o también 
el número de hectáreas necesarias para sostener una unidad gran 
ganado durante todo el año. 

La capacidad de carga que normalmente es expresada en 
términos anuales, puede también indicarse para períodos de tiem
po más cortos O para épocas del año (invierno-verano). 

La carga animal es el factor más importante que influye en la 
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utilización del forraje, estableciéndose una fuerte interacción entre la 
disponibilidad del forraje como resultado del crecimiento de las plan
tas y la defoliación, consumo y pérdidas de forraje por los animales. 

Presión de pastoreo 

Esta medida es usada para expresar la relación existente, 
entre el número de kilogramos de forraje verde o de materia seca 
ofrecidos por unidad gran ganado y por día. También puede ser 
expresada, como kilogramos de materia verde o materia seca 
ofrecidos por cada 100 kilogramos de peso vivo por día. Es un 
parámetro que da un indicativo de la severidad potencial de la 
defoliación y de la habilidad de la pradera para suplir la materia 
seca que el animal consume. 

La presión de pastoreo, define mejor la relación entre la carga 
animal y la productividad, pero se encuentra con el problema de 
que la presión de pastoreo en un potrero que soporta un cierto 
número de animales por un período de tiempo, cambia continua
mente, de día en día e incluso de minuto en minuto y de ésta forma 
es inaplicable para el productor. 

La defoliación excesiva y frecuente afecta la recuperaClOn, 
producción y persistencia de las plantas, al reducirse el área foliar 
(unidades fotosintetizadoras) y el contenido de reservas nutriti
vas, por debajo de los niveles adecuados. 

Por tanto, deberá tenerse especial cuidado con la altura de 
pastoreo de la planta (altura de corte a diente), como la mejor guía 
para mantener el número de hojas y los puntos de crecimiento 
adecuados para asegurar una buena recuperación, una buena 
producción y una buena persistencia. 

No obstante lo anterior, dicha situación varía un poco de 
acuerdo con la especie, puesto que dicha altura, además debe ser 
lo suficientemente baja como para permitir el crecimiento rápido 
de la gramínea (con base en las unidades fotosintetiz~doras) y lo 
suficientemente alta para impedir la defoliación excesiva o total 
de las leguminosas, especialmente en época de verano. 

La persistencia de una pradera, por otro lado; se puede definir 
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parámetro que da un indicativo de la severidad potencial de la 
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como la duración de ésta, en el tiempo, sin cambios profundos en 
su composición botánica, y ésta a su vez se puede definir como la 
proporción de los componentes de la pradera con base en el peso, 
el número individual de plantas de cada especie, frecuencias de 
las mismas, o área cubierta por cada una de ellas en el área total 
de la pradera. 

A simple vista puede notarse la gran diferencia que existe 
entre una medida y otra; desde el punto de vista carga, la primera 
se aplica a la pradera solamente, mientras que en la segunda la 
presión va aplicada sobre el animal también. . 

La expresión numérica de la carga animal, sea cual sea su 
acepción, es la cantidad de hectáreas de forraje por año o por 
período, que son necesarias para alimentar adecuadamente a una 
unidad gran ganado. 

Este concepto indica que se tendrá que ajustar esa carga 
animal teniendo en cuenta los requerimientos nutritivos totales 
del animal, según su tipo, edad, estado fisiológico y sanitario, sexo 
y programa de manejo bajo el cual se desarrolla. 

UNIDAD GRAN GANADO 

Este parámetro se toma como la forma de individualizar los 
diferentes tipos de animales que conforman el hato ganadero, 
desde el punto de vista requerimientos nutricionales. 

Dentro del manejo dado en el país al hato ganadero de carne, 
es ta medida varía según la zona geográfica donde se encuentre. 

Es así como para la costa atlántica, valles interandinos y zonas 
ganaderas bajas a orillas de nuestros grandes ríos, la unidad gran 
ganado o unidad de ganado grande, tiene una equivalencia igual 
a una vaca parida con su cría o a un animal (novillo o toro) de 500 
kg de peso. 

Para la zona cafetera, zona comprendida entre los 800 y 2.000 
m.s .n .m. aproximadamente y topografía de pendiente variable, la 
unidad gran ganado ha sido definida como una vaca parida con su 
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cría (vaca de fonnato pequeño, propia de esa zona) o un animal de 
450 kg de pes0

2 
. 

Para este caso, una unidad gran ganado, representa los reque
rimientos nutritivos totales de una vaca de 450 kg de peso vivo, 
que gesta, cría y desteta un ternero de 180 kg de peso vivo a los 
210 días de edad del ternero (incluyendo lógicamente el pasto 
consumido por el ternero) o un novillo de 500 kg de peso. 

El situar el parámetro de edad al destete en 210 días, no 
significa cosa distinta que la tendencia del hato nacional a dismi
nuir la edad del desmadre en busca de solución al problema propio 
de los hatos brahman de largos intervalos entre partos por efecto 
directo de la prolactina y del estímulo del amamantamiento, sobre 
la no presencia del estro. Es así como las equivalencias correspon
dientes a los diferentes tipos de animales componentes del hato 
ganadero de carne, se representan de la siguiente forma: 

TIPO DE ANIMAL· EQUIVALENCIA UGG 

Una vaca parida ysu cría 1,OUGG. 
Una vaca horra (Escotera) 0,8 UGG. 
Una novilla de vientre 0,7 UGG. 

Una novilla de levante 0,6 UGG. 
Un temerola destetola 0,5 UGG. 
Un toro 1,5 UGG. 

Un novillo de levante 0,6 UGG. 

Un novillo para ceba 0,8 UGG. 

Un novillo finafizando ceba 1,0 UGG. 

Un caballo de vaquería u otro 1,5 UGG. 

Es conveniente, dar claridad sobre cada uno de estos lotes, 
veamos: 

1. los lotes de vacas paridas y de novillos finalizando ceba, 

2 
La equivalencia de la UGG, es igual a un animal de 500 kg de peso vivo, o a una vaca 
con su cría, por ser de aceptación general en el país, diferenciándolo del Ceorro 
Internacional de Agricul!ura Tropical (CIAT), quien 10 considera como 400 kg. más o 
meoos 50 kg . 
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210 días de edad del ternero (incluyendo lógicamente el pasto 
consumido por el ternero) o un novillo de 500 kg de peso. 
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Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). quien lo considera como 400 kg, más o 
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son por sí mismos suficientemente claros y por definición 
son equivalentes a una unidad completa, 

2. 	 el lote de vacas escoteras, lo conforman aquellos vientres 
adultos que han destetado a sus crías y aquellas vacas 
horras que por razones técnicas, sanitarias o de manejo 
(comercialización) continúen en el hato, preñadas o vacías, 

3. 	 el lote de novillas de vientre, como su nombre il1dica, lo 
conforman aquellos vientres que han llegado al punto cero 
(punto de entrada al hato de reproducción), sea cual sea el 
nivel que para éste parámetro tenga la hacienda. 

El equivalen te en machos lo conforma el lote de novillos para 
ceba, o sea los machos que han alcanzado su crecimiento y 
desarrollo ideales y están listos para iniciar la etapa final. 

También se incluye aquí, y con igual equivalencia, el lote 
de toretes de remplazo de la hacienda, hasta que alcancen 
la edad de servicio e inicien su labor reproductiva, 

4 . 	 los lotes de novi !las y novillos de levante, están formados 
por los machos y hembras con edades entre un año y 20/24 
meses de edad en prom edio , variando su límite final en 
función de su velocidad de crecimiento, 

5. 	 el lot(> de la ternerada destetada, lo forman los machos y 
hembras de la hacienda entre el destete y un año de edad. 

Este lote, por sus condiciones particulares de crecimiento 
y estrés, representa el desafío máximo de manejo, de ahí 
su equivalencia en UGG aparentemente alta, cosa contra
ria al manejo tradicional, donde generalmente se le desti 
nan los peores potreros de la hacienda, 

6 . 	 los toros, como se ve, constituyen por sí solos un lote 
particular, lógicamente cuando están en período de des
canso, pues durante su trabajo, reciben el mismo manejo 
del lote al cual sirven. 

Estos anim ales por su desarrollo y peso reciben una 
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equivalencia alta que puede llegar hasta dos UGG, pero 
que para el manejo general del hato se promedia en una y 
media unidad gran ganado, 

7. 	 las bestias, por sus condiciones o hábitos de consumo 
especiales reciben Una equivalencia alta. 

PARAMETROS PARA LA EVALUACION DE UNA PRADERA 

La evaluación de una pradera se hace fundamentalmente 
midiendo la disponibilidad de forraje de la misma. 

La medición de la cantidad de pasto en Un momento dado se 
utiliza para determinar la disponibilidad de forraje en relación 
Con la población animal y para estimar los efectos del manejo sobre 
el crecimiento y utilización de éste. 

Son muchos los métodos de que se dispone para tal evaluación, 
los más frecuentemente utilizados se describen a continuación. 

Evaluación por corte 

Es el método más simple para la evaluación de una pradera y 
consiste simplemente en cortar y pesar el pasto de un área conocida. 

Para obtener una muestra representativa de una pradera, que 
por lo general es Una población altamente variable, es necesario 
tomar un número representativo de muestras que nos asegure la 
minimización del error. 

Experimentos efectuados en diferentes zonas ganaderas del 
país han concluido que el error promedio muestral para este tipo 
de tomas es del 20%. 

Evaluación visual 

Este método, al contrario del anterior, es el más usado en los 
tres últimos lustros, para medir la disponibilidad de'forraje en 
áreas de pastoreo, pues por su carácter no destructivo y por la 
rapidez COn que se efectúa, permite tomar un mayor número de 
muestras. 
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Son muchos los métodos de que se dispone para tal evaluación, 
los más frecuentemente utilizados se describen a continuación. 
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Este método visual, tiene la desventaja de depender de un 
proceso de evaluación de tipo subjetivo, por lo que en ocasiones 
puede resultar muy impreciso, si no se cuenta con un operario 
experto y muy conocedor de la pradera. 

Los dos principios fundamentales de este método, son: 

1. 	 se requiere un gran número de unidades muestrales, aun
que sean de baja precisión, en vez de pocas unidades 
muestrales de alta precisión, 

2. 	 existe una relación lineal significativa entre la producción 
real y la producción estimada visualmente, según los in
vestigadores cubanos líderes en el ramo, quienes estiman 
que el número de muestras varía entre 30 y 50, dependien
do de la precisión requerida. 

Este método, como se sabe, requiere de un procedimiento de 
ajuste a las estimaciones visuales, hecho por una ecuaciÓn de 
regresión, que se hace al principio de la toma de muestras a cada 
observador y se llama ecuación de calibración. 

Producción comparativa 

Esta técnica fue ideada por Haydock y Shawen desde 1.975, 
basados en los principios del doble muestreo y la evaluación visual. 

Este método, también requiere de una ecuación de calibración 
y la diferencia consiste en que en vez de estimar el peso de las 
unidades muestrales, la cantidad de forraje en cada marco es 
calificada con base en unos marcos de referencia standar. 

Doble muestreo oal azar por regresión 

Este método se basa en la obtención de una ecuación de 
regresión lineal que relaciona la estimación visual de la disponi
bilidad real, con la de un pequeño número de muestras de refe
rencia cortadas y pesadas. 

La metodología más comunmente seguida consiste en situar 
en el área a evaluar cinco marcos de referencia. Se ubican dos 
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marcos inicialmente en los sitios de mayor y menor disponibilidad, 
que se denominan uno y cinco respectivamente, luego se ubica el 
marco tres en un sitio de disponibilidad media; el marco dos es 
ubicado en un sitio de disponibilidad promedio entre los marcos 
uno y tres y el marco cuatro se ubica en un sitio de disponibilidad 
promedio entre los marcos tres y cinco. 

TOMA DE DECISION 

Una vez clarificada la evaluación de la pradera, conocida, 
cuantificada y de ser posible cualificada la oferta de forraje en el 
total de la superficie forrajera de la hacienda, sin importarnos por 
cual método fue hecho, y conociendo las equivalencias en unidades 
gran ganado del hato se está en condiciones de saber cuál es la 
carga ideal de los potreros. 

Pero no sólo se podrá conocer la carga ideal de los potreros, 
sino también, la carga ideal total del hato y la conformación ideal 
del mismo, sea cual sea el sistema de pastoreo usado en la 
hacienda. . 

Sistemas en la toma de decisión 

Para los dos primeros sistemas de pastoreo aquí descritos 
(continuo y alterno), el cálculo de la capacidad de carga se basa en 
el conocimiento de la cantidad de forraje que necesita consumir 
un animal, y la cantidad de forraj~ verde, consumible por el 
animal, que ofrece la pradera por unidad de superficie. 

Para el primer parámetro se debe trabajar bajo el concepto de 
que un animal consume en promedio entre el 3,0 y e13,5 por ciento 
de su peso vivo en materia seca, o lo que es lo mismo, consume 
entre el 15 y el 18 por ciento de su peso vivo en materia verde. 

El segundo parámetro deberá ser conocido a través de cual
quiera de los métodos anteriormente enumerados para calcular la 
oferta de forraje en una pradera. 

La decisión final, será el resultado matemático de la anterior 
operación, teniendo en cuenta el objetivo final de la explotación y 
por tanto diferenciando los tipos de carga animal a los que el 
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Este método visual, tiene la desventaja de depender de un 
proceso de evaluación de tipo subjetivo, por lo que en ocasiones 
puede resultar muy impreciso, si no se cuenta con un operario 
experto y muy conocedor de la pradera. 

Los dos principios fundamentales de este método, son: 

1. 	 se requiere un gran número de unidades muestrales, aun
que sean de baja precisión, en vez de pocas unidades 
muestrales de alta precisión, 

2. 	 existe una relación lineal significativa entre la producción 
real y la producción estimada visualmente, según los in
vestigadores cubanos líderes en el ramo, quienes estiman 
que el número de muestras varía entre 30 y 50, dependien
do de la precisión requerida. 

Este método, como se sabe, requiere de un procedimiento de 
ajuste a las estimaciones visuales, hecho por una ecuación de 
regresión, que se hace al principio de la toma de muestras a cada 
observador y se llama ecuación de calibración. 

Producción comparativa 

Esta técnica fue ideada por Haydock y Shawen desde 1.975, 
basados en los principios del doble muestreo y la evaluación visual. 

Este método, también requiere de una ecuación de calibración 
y la diferencia consiste en que en vez de estimar el peso de las 
unidades muestrales, la cantidad de forraje en cada marco es 
calificada con base en unos marcos de referencia standar. 

Doble muestreo oal azar por regresión 

Este método se basa en la obtención de una ecuación de 
regresión lineal que relaciona la estimación visual de la disponi
bilidad real, con la de un pequeño número de muestras de refe
rencia cortadas y pesadas. 

La metodología más comunmente seguida consiste en situar 
en el área a evaluar cinco marcos de referencia . Se ubican dos 
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marcos inicialmente en los sitios de mayor y menor disponibilidad, 
que se denominan uno y cinco respectivamente, luego se ubica el 
marco tres en un sitio de disponibilidad media; el marco dos es 
ubicado en un sitio de disponibilidad promedio entre los marcos 
uno y tres y el marco cuatro se ubica en un sitio de disponibilidad 
promedio entre los marcos tres y cinco. 

TOMA DE DECISION 

Una vez clarificada la evaluación de la pradera, conocida, 
cuantificada y de ser posible cualificada la oferta de forraje en el 
total de la superficie forrajera de la hacienda, sin importarnos por 
cual método fue hecho, y conociendo las equivalencias en unidades 
gran ganado del hato se está en condiciones de saber cuál es la 
carga ideal de los potreros. 

Pero no sólo se podrá conocer la carga ideal de los potreros, 
sino también, la carga ideal total del hato y la conformación ideal 
del mismo, sea cual sea el sistema de pastoreo usado en la 
hacienda. 

Sistemas en la toma de decisión 

Para los dos primeros sistemas de pastoreo aquí descritos 
(continuo y alterno), el cálculo de la capacidad de carga se basa en 
el conocimiento de la cantidad de forraje que necesita consumir 
un animal, y la cantidad de forraj~ verde, consumible por el 
animal, que ofrece la pradera por unidad de superficie. 

Para el primer parámetro se debe trabajar bajo el concepto de 
que un animal consume en promedio entre e13,0 y e13,5 por ciento 
de su peso vivo en materia seca, o lo que es lo mismo, consume 
entre el 15 y el 18 por ciento de su peso vivo en materia verde. 

El segundo parámetro deberá ser conocido a través de cual
quiera de los métodos anteriormente enumerados para calcular la 
oferta de forraje en una pradera. 

La decisión final, será el resultado matemático de la anterior 
operación, teniendo en cuenta el objetivo final de la explotación y 
por tanto diferenciando los tipos de carga animal a los que el 
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técnico puede recurrir según el caso, así : 

1. 	 carga máxima: aquella ca pacidad de carga a la cual se logra 
la máxima producción animal por unidad de superficie 
(más kilogramos de came/hectárea/año), 

2. 	 carga crítica: aquella capacidad de carga por debajo de la 
cual la ganancia diaria por animal se mantiene teórica
mente constante, pero mas allá de la cual la ganancia 
diaria por animal disminuye (máxima ganancia/ani
mal/día ), 

3. 	 carga óptima: es aquella capacidad de carga que permite 
obtener a la vez una buena ganancia por animal y por 
unidad de área, sin alcanzar los puntos máximos. 

La División de Fomento del Banco Ganadero en una revisión 
de literatura ofrecida al sector ganadero del país bajo el título 
"Tecnología probada para la producción bovina en Colombia", hizo 
en 1985 una propuesta de evaluación de praderas. 

Dicha propuesta es interesante y debidamente corregida y 
aumentada se tendrá en cuenta aquí, por creer que es una vía 
rápida, clara y sobre todo por estar, cada vez más, en uso por parte 
de los técnicos pecuarios para calcular la capacidad de carga 
estimada en una pradera pastoreada bajo el sistema de rotación. 

CAPACIDAD DE CARGA ESTIMADA DE UNA PRADERA 

Como ya se dijo, la capacidad del técnico para prever la carga 
animal estimada de la superficie forrajera en la hacienda, es la 
base fundamental sobre )a que descansará la proyección del hato 
ganadero. 

Por considerarlo de suma importancia y por ser uno de los 
objetivos fundamentales de este artículo se hará hincapié en este 
punto, )0 que ayudará a dar una mayor claridad a este concepto. 

EJERCICIO UNO 

A manera de ejemplo y con la única finalidad de ayudar a 
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visualizar mejor la metodología a seguir, se presenta aquí un 

ejercicio general. 


El punto de partida, sigue siendo la producción de forraje, que 

es por tanto, el dato básico que el ganadero o técnico debe tener 

presente para una correcta programación de la alimentación de 

sus ganados. 

Al unísono y con igual importancia se tendrá en cuenta y se 

conocerá también la necesidad de forraje para el tipo(s) de ani 

m alees ) en cuestión. 


Los principales pasos a seguir para este cálculo, son los si

guientes: 


1. 	 calcular la producción de forraje por hectárea en la prade
ra, para esto, se utiliza cualquiera de los métodos anterior
mente enumerados. Para este ejercicio, supondremos que 
la producción fue de 1,0 kg/m2 en condiciones naturales , lo 
que equivale a 10.000 kg de forraje verde/ha/mes, 

o 
2. determinar el consumo animal, se sabe que ese consumo 0 0 

Ttrfluctúa entre 3 y 3,5 kg de materia seca por cada 100 kg de -"0-;
peso vivo del animal, dependiendo de su formato y por ende ~9 
de su unidad de repleción (capacidad física del primer P:;t;1 

>m gllestómago). También puede medirse como consumo de fo
tTJ~ _ tri ;;~ 

rraje verde, yen ese caso se valora en un rango que varía :E tri ;: 
l· J l""' Zentre el 15 yel 18 por ciento de su peso vivo, 

~ ,~ Id 3. 	 determinar su contenido de materia seca, sabiendo que los O m ~2:n 
~forrajes en Colombia, especialmente las gramíneas, varían tTJ ~ 

N Vl c. 
su contenido de materia seca dependiendo de la época del > 
año entre otros factores, desde un 18% a un 60%. Aclarando 
que a medida que esa materia seca aumenta, en razón a la 
época del año, lo que realmente aumenta es su contenido 
de pared celular, disminuyendo en forma grave su conte
nido celular y por ende su digestibilidad y valor nutritivo, 

4 . 	 determinar el total de forraje verde aprovechable, para lo 
cual se asume una pérdida del 20% (por pisoteo, heces, 
etc.), por tanto 
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técnico puede recurrir según el caso, así: 

1. 	 carga máxima:aquella capacidad de carga a la cual se logra 
la máxima producción animal por unidad de superficie 
(más kilogramos de came/hectárea/año), 

2. 	 carga crítica: aquella capacidad de carga por debajo de la 
cual la ganancia diaria por animal se mantiene teórica
mente constante, pero mas allá de la cual la ganancia 
diaria por animal disminuye (máxima ganancia/ani
mal/día), 

3. 	 carga óptima: es aquella capacidad de carga que permite 
obtener a la vez una buena ganancia por animal y por 
unidad de área, sin alcanzar los puntos máximos. 

La División de Fomento del Banco Ganadero en una revisión 
de literatura ofrecida al sector ganadero del país bajo el título 
"Tecnología probada para la producción bovina en Colombia", hizo 
en 1985 una propuesta de evaluación de praderas. 

Dicha propuesta es interesante y debidamente corregida y 
aumentada se tendrá en cuenta aquí, por creer que es una vía 
rápida, clara y sobre todo por estar, cada vez más, en uso por parte 
de los técnicos pecuarios para calcular la capacidad de carga 
estimada en una pradera pastoreada bajo el sistema de rotación. 

CAPACIDAD DE CARGA ESTIMADA DE UNA PRADERA 

Como ya se dijo, la capacidad del técnico para prever la carga 
animal estimada de la superficie forrajera en la hacienda, es la 
base fundamental sobre la que descansará la proyección del hato 
ganadero. 

Por considerarlo de suma importancia y por ser uno de los 
objetivos fundamentales de este artículo se hará hincapié en este 
punto, lo que ayudará a dar una mayor claridad a este concepto. 

EJERCICIO UNO 

A manera de ejemplo y con la única finalidad de ayudar a 
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visualizar mejor la metodología a seguIr, se presenta aquí un 
ejercicio general. 

El punto de partida, sigue siendo la p roducción de fo rraje, que 
es por tanto, el dato básico que el ganadero o técnico debe tener 
presente para una correcta programación de la alimentación de 
sus ganados. 

Al unísono y con igual importancia se tendrá en cuenta y se 
conocerá también la necesidad de forraje para el tipo(s) de ani 
mal(es) en cuestión. 

Los principales pasos a seguir p' ra es te álculo, son los si
guientes: 

1. 	 calcular la producción de forraje por hectár a n la prade
ra, para esto, se utiliza cualquiera de los métodos anterior
mente enumerados. Para este ejercicio, supondremos que 
la producción fue de 1,0 kg/m2 en condiciones na turales, lo 
que equivale a 10.000 kg de forraje verde/ha/mes, 

2. 	 determinar el consumo animal, se sabe que ese consumo 
fluctúa entre 3 y 3,5 kg de materia seca por cada 100 kg de 
peso vivo del animal, dependiendo de su formato y por ende 
de su unidad de repleción (capacidad física del primer 
estómago). También puede medirse como consumo de fo
rraje verde, yen ese caso se valora en un rango que varía 
entre el 15 y el18 por ciento de su peso vivo, 

3. 	 determinar su contenido de materia seca, sabiendo que los 
forrajes en Colombia, especialmente las gramíneas, varían 
su contenido de materia seca dependiendo de la época del 
año entre otros factores, desde un 18% a un 60%. Aclarando 
que a medida que esa materia seca aumenta, en razón a la 
época del año, lo que realmente aumenta es su contenido 
de pared celular, disminuyendo en forma grave su conte
nido celular y por ende su digestibilidad y valor nutritivo, 

4. 	 determinar el total de forraje verde aprovechable, para lo 
cual se asume una pérdida del 20% (por pisoteo, heces, 
etc.), por tanto 
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10.000 X 0,80 = 8.000 kg de forraje verde/ha, 

5. 	 determinar el contenido de materia seca, asumiendo que 
en este forraje es del 25%, por tanto 

8.000 x 0,25 = 2.000 kglM.S/ha, 

6. 	 determinar el consumo, y para este ejercicio se asume como 
3,0 kg de materia seca por cada 100 kg de peso vivo de 
bovino, por tanto la cantidad de kilogramos de bovino que 
se podrá alimentar con esa materia seca, será 

2.000 x 100 
x= ---- = 66.667 kg/bovino/dia/ha, 

3,0 

7. 	 si se toma el mes (30 dias) como período de ocupación, se 
tiene 

66.667/30 = 2.222 kglbovino/mes/ha, 

8. 	 si se toma como base animales de 380 kg de peso vivo, se 
tiene 2.222/380 =5,84 animales de 380 kg/ha de capacidad 
de carga o 10 que es lo mismo una C.C.= 4,44 UGG/ha, 

9. 	 si se considera una superficie de 20 hectáreas, que bajo un 
régimen de pastoreo continuo, tuviese una producción de 
forraje verde como la prevista en este ejemplo, se podrían 
tener allí 116,8 animales/380 kg durante todo el período o 
88,9 UGG durante el mismo período. Si se considera que 
el área de la finca es 200 ha, se podrían tener allí 1.168 
novillos de 380 kg de peso vivo Ó, 888 novillos de 500 kg de 
peso VlVO . 

En resumen, la capacidad de carga (animales/ha ó UGG/ha) 
es igual a la producción de forraje, menos pérdidas por pisoteo, 
heces, etc., sobre consumo animal por dias de pastoreo, que se 
podría representar en la forma 

C.C.(An ./ha ó UGG/ha) = (p.F.A. - P .T.) / C.A. x P.O., donde: 
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P.F.A. producción de forraje aprovechable,
P.T. pérdidas totales, 
C.A. consumo animal, 
P.O. período de ocupación. 

Esta carga se debe ajustar hacia arriba en un sistema de 
pastoreo como el alterno (método del tirabuzón), y hacia abajo en 
los pastoreos continuos (períodos largos de ocupación), dependien
do de la época del año. 

No se debe olvidar aquí, que en última instancia la verdadera 
medida de la capacidad de carga real de la pradera, la da el animal 
mismo y es por eso tan importante la vigilancia y evaluación 
permanente sobre él. 

La forma anteriormente descrita para calcular la carga esti 
mada de una superficie forrajera, es la más comunmente utilizada 
en nuestras ganaderías de carne, por ser éstos a su vez los 
sistemas de pastoreo más comunes. 

En las ganaderías de carne intensivas (o pretenciosamente 
llamadas asO, se intenta y en algunas ocasiones se logra utilizar 
un sistema de pastoreo que permite hacer una mayor utilización 
de la producción forrajera total de la pradera, como es el caso del 
pastoreo rotacional. Para este sistema, la forma de calcular la 
capacidad de carga estimada de las praderas es realmente distin
ta, pero muy interesante. 

CAPACIDAD DE CARGA EN UN SISTEMA DE ROTACION 

Como se dijo antes, este sistema de pastoreo, tiene como 
ventaja el hecho de que nos permite hacer de la pradera su 
máxima utilización, por tanto la cantidad de forraje consumido en 
el pastoreo de una parcela debe ser la máxima posible, pero sin 
agotar la pradera , de tal manera que no le ocasione daños en el 
futuro o que el ganado pueda apa recer diezmado al no conseguir 
la suficiente alimentación. 

El cálculo de la capacidad de carga se basa en la producción 
de forraje verde por unidad de superficie de la pradera, y se obtiene 
dividiendo la cantidad de forraje verde total aprovechable, por el 
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10.000 x 0,80 = 8.000 kg de forraje verde/ha, 

5. 	 determinar el contenido de materia seca, asumiendo que 
en este forraje es del 25%, por tanto 

8.000 x 0,25 = 2.000 kglM.S/ha, 

6. 	 determinar el consumo, y para este ejercicio se asume como 
3,0 kg de materia seca por cada 100 kg de peso vivo de 
bovino, por tanto la cantidad de kilogramos de bovino que 
se podrá alimentar con esa materia seca, será 

2.000 x 100 
x= -~-- = 66.667 kg/bovino/díalha, 

3,0 

7. 	 si se toma el mes (30 dias) como período de ocupación, se 
tiene 

66.667/30 =2.222 kglbovino/mes/ha, 

8. 	 si se toma como base animales de 380 kg de peso vivo, se 
tiene 2.222/380 = 5,84 animales de 380 kg/ha de capacidad 
de carga o lo que es lo mismo una C.C.= 4,44 UGG/ha, 

9. 	 si se considera una superficie de 20 hectáreas, que bajo un 
régimen de pastoreo continuo, tuviese una producción de 
forraje verde como la prevista en este ejemplo, se podrían 
tener allí 116,8 animales/380 kg durante todo el período o 
88,9 UGG durante el mismo período. Si se considera que 
el área de la finca es 200 ha, se podrían tener allí 1.168 
novillos de 380 kg de peso vivo ó, 888 novillos de 500 kg de 
peso vivo. 

En resumen, la capacidad de carga (animales/ha ó UGG/ha) 
es igual a la producción de forraje, menos pérdidas por pisoteo, 
heces, etc., sobre consumo animal por dias de pastoreo, que se 
podría representar en la forma 

C.C .(An./ha ó UGG/ha) = (P.F .A. - P.T.) / C.A. x P.O. , donde: 
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P.F.A. producción de forraje aprovechable, 
P .T. pérdidas totales, 
C.A. consumo animal, 
P.O. período de ocupación. 

Esta carga se debe ajustar hacia arriba en un sistema de 
pastoreo como el alterno (método del tirabuzón), y hacia abajo en 
los pastoreos continuos (períodos largos de ocupación), dependien
do de la época del año. 

No se debe olvidar aquí, que en última instancia la verdadera 
medida de la capacidad de carga real de la pradera, la da el animal 
mismo y es por eso tan importante la vigilancia y evaluación 
permanente sobre él. 

La forma anteriormente descrita para calcular la carga esti 
mada de una superficie forrajera, es la más comunmente utilizada 
en nuestras ganaderías de carne, por ser éstos a su vez los 
sistemas de pastoreo más comunes. 

En las ganaderías de carne intensivas (o pretenciosamente 
llamadas así), se intenta yen algunas ocasiones se logra utilizar 
un sistema de pastoreo que permite hacer una mayor utilización 
de la producción forrajera total de la pradera, como es el caso del 
pastoreo rotacional. Para este sistema, la forma de calcular la 
capacidad de carga estimada de las praderas es realmente distin
ta, pero muy interesante. 

CAPACIDAD DE CARGA EN UN SISTEMA DE ROTACION 

Como se dijo antes, este sistema de pastoreo, t iene como 
ventaja el hecho de que nos permite hacer de la pradera su 
máxima utilización, por tanto la cantidad de forraje consumido en 
el pastoreo de una parcela debe ser la máxima posible, pero sin 
agotar la pradera, de tal m anera que no le ocasione daños en el 
fu tu ro o que el ganado pueda aparecer diezmado al no conseguir 
la suficiente alimentación. 

El cálculo de la capacidad de carga se basa en la producción 
de forraje verde por unidad de superficie de la pradera, y se obtiene 
dividiendo la cantidad de forraje verde total aprovechable, por el 
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consumo diario estimado del animal en cuestión, multiplicado por 
los días en descanso. 

P .F.V.T./ha - 40% de pérdidas 

C.C.= ---------

C.A.E. x P .D.( en días) 

donde : 

P .F.V.T./ha : 	 producción de forraj e verde total por hectárea. 

40'"10 	 estimación total de pérdidas de forraje por pisoteo, 
heces, etc . Estas pérdidas pueden ser mayores 
dependiendo de la especie forrajera y época del 
año. En este sistema de pastoreo las pérdidas 
totales se aumentan debido a la mayor carga ani
ma!. 

C.A.E. 	 consumo animal estimado. 

P .D. 	 período de descanso en días. 

Consi clerac iones : 

1. 	 la producción de forraje verde total aprovechable por hec
tárea ( P.F.V.T.A./ha ), es el total de forraje verde produci
do, menos el 40% de pérdidas totales, 

2. 	 el consumo animal estimado, es para este caso un porcen
taje comprendido entre el 15 y el 18% del peso vivo, esti 
mación hecha como consumo de forraje verde. 
También puede ser estimado, como del 3 al 3,5% del peso 
vivo como consumo de materia seca, 

3. 	 período de descanso, es el número de días que permanece 
el potrero sin pastorear. El período de descanso, se calcula 
de acuerdo con la especie forrajera, microambiente existen
te, época del año, tipo de suelo y fertilidad , 

4. 	 período de ocupación, es el número de días que el ganado 
permanece en el potrero. Cuando hay un sólo grupo de 
animales, como es de común ocurrencia en ganado de 
carne, el período de ocupación es igual al período de per
manencia; en los casos en que más de un grupo de animales 
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pastan secuencialmente una pradera, el período de ocupa 
ción es igual a la suma de todos los períodos de permanen 
Cla, 

5. 	 una vez conocido el tiempo de descanso y el tiempo de 
ocupación, el número de potreros se determina por la 
relación 

P.D.= P.O. x (N.P.-1) 

P .D. 

donde: N.P.= + 1. 


P.O. 

Como en el caso anterior, se hará un ejercicio, con el propósito 
de dar mayor claridad al punto en cuestión. 

EJERCICIO DOS 

Se calculará la capacidad de carga estimada de una pradera 
de Guinea (Panicum maximun) cuya producción de forraje verde 
por metro cuadrado y por pastoreo (determinada por cualquiera 
de los métodos antes descritos) es de 2,0 kg, con una superficie 
total de 20 hectáreas, que para esta época del año, el forraje tiene 
un período de recuperación de 30 días y será pastoreada por 
animales de 380 kg de peso vivo promedio. 

P.F. V. T./ha =20.000 kg 

P.F.V.T.A./ha =20.000 x 0,6 = 12.000 kg 

C.A.E. =57kg!F.v. x 30 días =1.710kgF.vJmes(0,15 de su peso vivo) 

C.C./ha = 7,0 animales de 380 kg/ha o lo que es lo mismo, 

C.C./ha = 5,33 UGG/ha. 

La anterior situación significa que en dicha pradera podrán 
pastorear 140 animales de ese peso simultáneamente en rotación 
o, lo que es lo mismo, podrán tenerse 106,7 UGG. 
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consumo diario estimado del animal en cuestión, multiplicado por 
los días en descanso. 

P .F .V.T./ha - 40% de pérdidas 
C.C. = ----- - - - -- 

C.A.E . x P.D.( en días) 

donde: 

P .F .V.T./ha : producción de forraje verde total por hectárea. 

40% estimación total de pérdidas de forraje por pisoteo, 
heces, etc. Estas pérdidas pueden ser mayores 
dependiendo de la especie forrajera y época del 
año. En este sistema de pastoreo las pérdidas 
totales se aumentan debido a la mayor carga ani
mal. 

C.A.E. consumo animal estimado. 

P .D. período de descanso en días . 

Consideraciones : 

1. 	 la producción de forraje verde total aprovechable por hec
tárea ( P .F .V.T.A./ha), es el total de forraje verde produci
do, menos el 40% de pérdidas totales, 

2. 	 el consumo animal estimado, es para este caso un porcen
taje comprendido entre el 15 y el 18% del peso vivo, esti 
mación hecha como consumo de forraje verde. 
También puede ser estimado, como del 3 al 3,5% del peso 
vivo como consumo de materia seca, 

3. 	 período de descanso, es el número de días que pennanece 
el potrero sin pas torear. El período de descanso, se calcula 
de acuerdo con la especie forrajera, microambiente existen
te, época del año, tipo de suelo y fertilidad, 

4. 	 período de ocupación, es el número de días que el ganado 
permanece en el potrero. Cuando hay un sólo grupo de 
animales, como es de común ocurrencia en ganado de 
carne, el período de ocupación es igual al período de per
manencia ;en los casos en que más de un grupo de animales 
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pastan secuencialmente una pradera, el período de ocupa
ción es igual a la suma de todos los períodos de permanen
cia, 

5. 	 una vez conocido el tiempo de desca nso y el tiempo de 
ocupación, el número de potreros se determina por la 
relación 

P.D.= P .O. x (N.P.-1) 

P.D. 

donde: N.P.= ---+ 1. 


P.O. 

Como en el caso anterior, se hará un ejercicio, con el propósito 
de dar mayor claridad al punto en cuestión . 

EJERCICIO DOS 

Se calculará la capacidad de carga estimada de una pradera 
de Guinea (Panicum maximun) cuya producción de forraje verde 
por metro cuadrado y por pastoreo (determinada por cualquiera 
de los métodos antes descritos) es de 2,0 kg, con una superficie 
total de 20 hectáreas, que para esta época del año, el forraje tiene 
un período de recuperación de 30 días y será pastoreada por 
animales de 380 kg de peso vivo promedio. 

P.F.V.T./ha = 20.000 kg 

P .F.V.T.A./ha = 20.000 x 0,6 = 12.000 kg 

C.A.E . = 57kg/FV. x 30 días = 1.710kg FVJmes (0,15 de su peso vivo) 

C.C ./ha = 7,0 animales de 380 kg/ha o lo que es lo mismo, 

C.C./ha = 5,33 UGG/ha. 

La anterior situación significa que en dicha pradera podrán 
pastorear 140 animales de ese peso simultáneamente en rotación 
o, lo que es lo mismo, podrán tenerse 106,7 UGG. 
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Como en el caso anterior, si la superficie total de la hacienda 
fuese 200 ha y toda ella respondiera a un pastoreo rotacional, se 
podrian tener 1.400 novillos de 380 kg de peso vi va ó 1. 066 novillos 
de 500 kg de peso vivo. 

Para este caso y como complemento, se podría decir que, como 
el período de recuperación de la pradera, así también el periodo 
de ocupación de ella se debe fijar a priori y es por tanto otro factor 
que depende de la especie forrajera en cuestión, época del año y 
hábito de crecimiento. 

En resumen, el período de ocupación debe ser igual o menor al 
tiempo que la especie forrajera se toma en cambiar de su período 
de crecimiento vegetativo a su período reproductivo; que como se 
sabe es el período en el cual la planta se prepara para la producción 
de semillas y por tanto su calidad nutritiva cambia, por aumento 
desproporcionado del con tenido de pared celular y disminución del 
contenido celular por traslación de principios nutritivos en busca 
de una mejor producción de semillas. 

E se período de tiempo en el cual la planta realiza la anterior 
actividad fisiológica, coincide por lo general con el periodo en cual 
se ha alcanzado un prudente equilibrio, según Voisin, entre la 
calidad y la cantidad. Para este caso, ese período en el pasto guinea 
es de siete días como máximo, por tanto el período de ocupación 
debe variar entre 1 y 7 días también. 

Para el ejercicio se asumirá un periodo de ocupación de cinco días. 

P .D= P.O. x (N.P. -1 ) ~ 30 = 5 x (N.P. -1) ~ 30 = 5 N.P. -5 ~ 
35/5 N.P . = 7. 

La superficie total será dividida entonces en siete potreros de 
2,8 ha aproximadamente cada uno, por los que rotarán los anima
les. Teniendo en cuenta, que como éste es un sistema biológico es 
cambiante y la presión de pastoreo a la que estará sometida la 
pradera y los animales es alta y variable día a día, casi que de 
momento a momento, el conjunto constituye un sistema flexible, 
por lo cual es necesario dejar un margen de seguridad de carga, 
equivalente a un 20% que se seguirá ajustando a medida que los 
animales crezca n. 
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La situación anterior significa que la pradera será ocupada 
inicialmente por 112 animales de 380 kg cada uno, carga que debe 
ser vigilada y modificada a medida que los animales se van 
acercando a la Unidad Gran Ganado. 

CALCULO DEL UNIVERSO (N), COMPOSICION IDEAL y PROYECCION 
DEL HATO 

Hasta aquí el técnico encargado de la administración general 
del hato sólo ha cumplido con la primera parte de su trabajo, ha 
estimado la carga animal parcial o total que la explotación bajo su 
dirección puede soportar en condiciones naturales y normales. 
Pero la previsión, esa parte pequeña dentro del conglomerado 
total de la administración va más allá, se debe prever también el 
hato ganadero que esa superficie forrajera puede sostener, su 
crecimiento, su proyección y lo que es aún más importante, su 
composición ideal. 

Para el cálculo del Universo CN) del hato ganadero y su 
composición ideal, el técnico se debe basar en dos parámetros 
diferentes a saber: 

1. 	 la relación de la carga total estimada, en Unidades Gran 
Ganado que la superficie forrajera de la hacienda puede 
cargar, 

2. 	 los parámetros anuales de descarte, porcentaje de natali 
dad y la relación vaca/toro de la hacienda. 

Esta medida es muy útil para cualquier tipo de hato, pero en 
especial para aquellos hatos cerrados de cría que tienen proceso 
completo, categoría de haciendas que es muy común en todo el 
territorio nacional y en especial entre aquellos criadores de gana
do comercial o ganado de abasto. 

Para la proyección del hato, el técnico se basará en los pará
metros productivos, reproductivos y porcentaje de mortalidad 
tantojoven como adulta. Proyección verdaderamente válida, pues 
es el resultado del manejo nutricional y sanitario del hato funda
mental, pero tiene el inconveniente que se tiende a retener ani
males para los que no se ha hecho la necesaria previsión 
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Como en el caso anterior, si la superficie total de la hacienda 
, fuese 200 ha y toda ella respondiera a un pastoreo rotacional, se 

podrían tener 1.400 novillos de 380 kg de peso vivo ó 1.066 novillos 
I de 500 kg de peso vivo. 

Para este caso y como complemento, se podría decir que, como 
el período de recuperación de la pradera, así también el período 
de ocupación de ella se debe fijar a priori y es por tanto otro factor 
que depende de la especie forrajera en cuestión, época del año y 
hábito de crecimiento. 

En resumen, el período de ocupación debe ser igual o menor al 
I tiempo que la especie forrajera se toma en cambi~r de su período 

de crecimiento vegetativo a su período reproductIvo; que como se
I sabe es el período en el cual la planta se prepara para la producción 

de semillas y por tanto su calidad nutritiva cambia, por aumento 
desproporcionado del contenido de pared celular y disminución del 
contenido celular por traslación de principios nutritivos en busca 
de una mejor producción de semillas. 

Ese período de tiempo en el cual la planta realiza la anterior 
3Cti vidad fisiológica, coincide por lo general con el período en cual 
se ha alcanzado un prudente equilibrio, según Voisin, entre la 
calidad y la cantidad. Para este caso, ese período en el pasto guinea 
es de siete días como máximo, por tanto el período de ocupación 
debe variar entre 1 y 7 días también . 

Para el ejercicio se asumirá un período de ocupación de cinco días. 

P.D.= P.O. x (N.P . -1) ~ 30 = 5 x (N.P. -1) ~ 30 = 5 N.P. -5 ~ 
35/5 N.P. = 7. 

La superficie total será dividida entonces en siete potreros de 
2,8 ha aproximadamente cada uno, por los que rotarán los anima
les. Teniendo en cuenta, que como éste es un sistema biológico es 
cambiante y la presión de pastoreo a la que estará sometida la 
pradera y los animales es alta y variable día a día, casi que de 
momento a momento, el conjunto constituye un sistema flexible, 
por lo cual es necesario dejar un margen de seguridad de carga, 
equivalente a un 20% que se seguirá ajustando a medida que los 
animales crezcan. 
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La situación anterior significa que la pradera será ocupada 
inicialmente por 112 animales de 380 kg cada uno, carga que debe 
ser vigilada y modificada a medida que los animales se van 
acercando a la Unidad Gran Ganado. 

CALCULO DEL UNIVERSO (N), COMPOSICION IDEAL y PROYECCION 
DEL HATO 

Hasta aquí el técnico encargado de la administración general 
del hato sólo ha cumplido con la primera parte de su trabajo, ha 
estimado la carga animal parcial o total que la explotación bajo su 
dirección puede soportar en condiciones naturales y normales. 
Pero la previsión, esa parte pequeña dentro del conglomerado 
total de la administración va más allá, se debe prever también el 
hato ganadero que esa superficie forrajera puede sostener, su 
crecimiento, su proyección y lo que es aún más importante, su 
composición ideal. 

Para el cálculo del Universo (N) del hato ganadero y su 
composición ideal, el técnico se debe basar en dos parámetros 
diferen tes a saber: 

1. 	 la relación de la carga total estimada, en Unidades Gran 
Ganado que la superficie forrajera de la hacienda puede 
cargar, 

2. 	 los parámetros anuales de descarte, porcentaje de natali 
dad y la relación vaca/toro de la hacienda. 

Esta medida es muy útil para cualquier tipo de hato, pero en 
especial para aquellos hatos cerrados de cría que tienen proceso 
completo, categoría de haciendas que es muy común en todo el 
territorio nacional y en especial entre aquellos criadores de gana
do comercial o ganado de abasto. 

Para la proyección del hato, el técnico se basará en los pará
metros productivos, reproductivos y porcentaje de mortalidad 
tantojoven como adulta. Proyección verdaderamente válida, pues 
es el resultado del manejo nutricional y sanitario del hato funda
mental, pero tiene el inconveniente que se tiende a retener ani
males para los que no se ha hecho la necesaria previsión 
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n utricional, dando como resultado un sobrepastoreo o una catás
trofe peor. 

No obstante lo anterior, se verá ambas formas por ser de uso 
común en cualquier explotación tecnificada de ganado de carne. 

CALCULO DEL HATO EN RELACION CON LA CARGA ESTIMADA 

Como su nombre lo indica, la proyección o cálculo del hato, se 
basará en el total de la carga estimada para la superficie forrajera 
y se simulará un hato cerrado con proceso completo (Tabla 1). 

Composición ideal del hato 

Como se dijo antes, el cálculo del anterior cuadro y su compo
sición ideal, se basa en el tamaño total del hato yen sus equiva
lencias en UGG, éste se relaciona directamente con la capacidad 
de carga de la pradera, o sea en el número de unidades de 
s uperficie forrajer a que se necesitan por carga animal. 

Para una mayor claridad, se ha dividido el hato en dos partes 
o categorías: 

1. 	 hato fundamental: también llamado hato primario, forma 
la primera categoría en todo hato cerrado de cría, por ser 
és ta la actividad fundamental en él y lo conforman los 
primeros sei s lotes del flujograma de manejo, 

2. 	 hato complementario: llamado así por estar formado por 
aquellas categorias del flujograma de manejo, que no consti
tuyen la acción primaria del quehacer del hato y que, por lo 
tanto, son manejadas en muchas ocasiones con el criterio de 
ajuste de cargas por el método del tirabuzón, Este hato está 
formado por las siguientes cuatro categorías en el flujograma 
de manejo. 

METODOLOG IA 

La metodología seguida para la conformación de este cuadro es 
relativamente sencilla y práctica porque evita retener animales en 
el hato sin haber hecho antes la respectiva previsión de su pastaje. 
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TABLA 1, Composición ideal del hato, Ciclo completo (Cría- levante-ceba), 

Categoría Número Coeficiente % Anual Número de 
de promedio en de animales Total 

animales año UGG descarte descartados ventas 

HATO FUNDAMENTAL 

Vacas adukas N 0,8 15% 15 N/lOO 

N 
Novillas de vientre Nl= _ _ 0,7 10% 10Nl/l00

6 

N 
Novillas de levante N2=-- 0,6 15% 15N2Il00 

5,1 

N 
Toros N3= __ 1,5 20% 20 N3/1 00 

48 

2N 
Crías machos N4= 0,5 

5 

2N 
Crías hembras N5= __ 0,5 

5 

HATO COM PLEMENTARIO 

N 
Hembras levante, ceba N6= -  0,6 5% 5 N6Il00 

4,9 

2N 
Machos levante, ceba N7= 0,6 5% 5 N7/100 

5 

N 
Hembras adultas, ceba N8= -  0,8 N8 

5,16 

N 
Machos adultos , ceba N9=-_ 0,8 N9 

2,6 

• La tasa de descarte, si existe, para el hato complementario se convierte en tasa de mortalidad, 
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nutricional, dando como resultado un sobrepastoreo o una catás
trofe peor. 

No obstante lo anterior, se verá ambas formas por ser de uso 
común en cualquier explotación tecnificada de ganado de carne. 

CALCULO DEL HATO EN RELACION CON LA CARGA ESTIMADA 

Como su nombre lo indica, la proyección o cálculo del hato, se 
basará en el total de la carga estimada para la superficie forrajera 
y se simulará un hato cerrado con proceso completo (Tabla 1). 

Composición ideal del hato 

Como se dijo antes, el cálculo del anterior cuadro y su compo
sición ideal, se basa en el tamaño total del hato y en sus equiva
lencias en UGG, éste se relaciona directamente con la capacidad 
de carga de la pradera, o sea en el número de unidades de 
superficie forrajera que se necesitan por carga animal. 

Para una mayor claridad, se ha dividido el hato en dos partes 
o categorías: 

1. 	 hato fundamental : también llamado hato primario, forma 
la primera cat.egoría en todo hato cerrado de cría, por ser 
ésta la actividad fundamental en él y lo conforman los 
primeros seis lotes del flujograma de manejo, 

2. 	 hato complementario: llamado así por estar fonnado por 
aquellas categorías del flujograma de manejo, que no consti 
tuyen la acción primaria del quehacer del hato y que, por lo 
tanto, son manejadas en muchas ocasiones con el criterio de 
ajuste de cargas por el método del tirabuzón. Este hato está 
formado por las siguientes cuatro categorias en el flujograma 
de manejo. 

METODOLOGIA 

La metodología seguida para la confonnación de este cuadro es 
relativamente sencilla y práctica porque evita retener animales en 
el hato sin haber hecho antes la respectiva previsión de su pastaje. 
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TABLA 1. Composición ideal del hato. Ciclo completo (Cría- levante-ceba). 

Categoría 
de 

Número 
promedio 

Coeficiente 
en 

% Anual 
de 

Número de 
animales Total 

animales año UGG descarte descartados ventas 

HAlO FUNDAMENTAL 

Vacas adu~as N 	 15%0,8 	 15N/l00 

N 
Novillas de vientre Nl= __ 0,7 10% 10Nl /l 00 

6 

N 
Novillas de levanle N2=- - 0,6 15% 15 N2Jl00 

5,1 

N 
Toros N3= _ _ 1,5 20% 20 N3Il00 

48 

2N 
Crías machos N4= _ _ 0,5 

5 

2N 
Crías hembras N5=__ 0,5 

5 

HAlO COMPLEMENTARIO 

N 
Hembras levante. ceba N6=-- 0,6 5% 5 N6Il00 

4,9 

2N 
Machos levante, ceba N7= 0,6 5% 5 N7/100 

5 

N 
Hembras adultas, ceba N8= - - 0,8 N8 

5,16 

N 
Machos adultos , ceba N9=-- 0,8 N9 

2,6 

• La tasa de descarte, si existe, para el hato complementario se convierte en tasa de mortalidad. 
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Lote uno 

Este lote está formado por el total de vientres adultos; por lo 
tanto lo conforman todos los animales que vienen desempeñando 
una función reproductiva. 

Este lote reproductivo del hato, está compuesto entonces por 
todas las vacas paridas (sin ternero, pues éste mientras lacta 
equivale a 0,2 UGG) y por todas las vacas horras, con una equiva
lencia igual a 0,8 UGG. 

El porcentaje de desecho de este lote se tasa en 15% anual, por 
dos razones fundamentales : 

l. 	tradicionalmente es el porcentaje de desecho mínimo que 
los genetistas consideran para un hato de ganado de carne 
sometido a un programa de selección. 

Lógicamente, en manos del técnico y de acuerdo con el 
programa que se quiera, está el aumentar ese porcentaje 
de descarte, según la presión de selección que se ejerza en 
busca de los objetivos previstos, 

2. 	 la tasa de desecho anual en ganado de carne, es siempre 
más baja que en ganado de leche, pues la presión de 
selección se ejerce con menor intensidad y generalmente, 
sobre un sólo carácter, como es la velocidad de crecimiento 
(ganancia/día); la selección es masal, se ejerce para ambos 
sexos y es de heredabilidad alta . 

Su tamaño o número promedio de cabezas año, está conside
rado en la Tabla 1 como N, y es el primer número que se debe 
determinar. Su cuantificación se basa en el tamaño de la superfi 
cie forrajera total y en la relación que para esa superficie exista 
entre las unidades de la superficie forrajera y las UGG. 

Determinado N, es muy fácil calcular el número ideal para las 
demás categorías de animales . 

El porcentaje disponible para ventas, para esta categoría 
queda fijado como 15N/I00. 
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Lote dos 

Su tamaño ideal o número promedio año se fija en la Tabla 
como NI y es igual a N/6. 

Este lote es tá formado por todas las novillas de vientre, es deci 
los animales que sobreviviendo a las selecciones o descartes a qu 
fueron sometidos, han alcanzado el punto cero o han comenzad 
ya su actuación reproductiva o sea, todos aquellos vientres qu 
han alcanzado el desarrollo, el crecimiento, el peso y la edad, e 
ese orden de importancia, necesarios o exigidos para ingresar po 
primera vez al hato de reproducción. 

La tasa de desecho se iguala al 10% anual, por ser el mism 
lote que se selecciona por segunda ocasión y que viene de 1 
novillada de 1 a 2 años, en conjunto da una cifra del 25%, lo qu 
implica una fuerte presión de selección. La eficacia y la importan 
cia de esa selección, depende por entero de otros factores como son 
por ejemplo, lo acertado o no del o los caracteres sobre los cuale 
se está ejerciendo esa presión de selección, sin olvidar que est 
desecho es fundamentalmente fenotípico y por pedigree. 

Se debe entender por fenotipo, la expresión del legado genético, 
en un ambiente dado (el que le correspondió vivir al animal) y lai 
superioridad mostrada sobre el hato de compañeras, desde e 
punto de vista velocidad de crecimiento y conformación. 

Por pedigree, se entiende el árból genealógico más cercano; 
padres, abuelos, hermanos y medios hermanos, con sus respecti
vos records de producción en el carácter seleccionado. 

I 

Se tasa como un sexto del total del lote de vientres adultos poJ 
ser éste el mínimo descarte dentro de un hato de ganado de carne 

I

,! 
que se rige bajo las normas de un programa de selección, lo quell 
equivale aproximadamente al 16% de reemplazos. El cálculo se 
realiza como se expresa a continuación. I 

I 
Novillas de vientre = NI, desecho anual de vacas adultas] 

= 15N/I00, desecho anual de estas novillas = 10Nl/l00 =>1 
NI - lONl/100 = 15NI100 ~ 90NlII00 =15N/I00, donde NI =1 
15N/I00 x 100/90 = 15N/90 = N/6. 
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Lote uno 

Este lote está fonnado por el total de vientres adultos; por lo 
tanto lo confonnan todos los animales que vienen desempeñando 
una función reproductiva. 

Este lote reproductivo del hato, está compuesto entonces por 
todas las vacas paridas (sin ternero, pues éste mientras lacta 
equivale a 0,2 UGG) y por todas las vacas horras, con una equiva
lencia igual a 0,8 UGG. 

El porcentaje de desecho de este lote se tasa en 15% anual, por 
dos razones fundamentales: 

1. 	 traclicionalmente es el porcentaje de desecho mínimo que 
los genetistas consideran para un hato de ganado de carne 
sometido a un programa de selección. 

Lógicamente, en manos del técnico y de acuerdo con el 
programa que se quiera, está el aumentar ese porcentaje 
de descarte, según la presión de selección que se ejerza en 
busca de los objetivos previstos, 

2. 	 la tasa de desecho anual en ganado de carne, es siempre 
más baja que en ganado de leche, pues la presión de 
selección se ejerce con menor intensidad y generalmente, 
sobre un sólo carácter, como es la velocidad de crecimiento 
(ganancia/día); la selección es masal, se ejerce para ambos 
sexos y es de heredabilidad alta. 

Su tamaño o número promeclio de cabezas año, está conside
rado en la Tabla 1 como N, y es el primer número que se debe 
determinar. Su cuantificación se basa en el tamaño de la superfi 
cie forrajera total y en la relación que para esa superficie exista 
entre las unidades de la superficie forrajera y las UGG. 

Detenninado N, es muy fácil calcular el número ideal para las 
demás categorías de animales. 

El porcentaje clisponible para ventas, para esta categoría 
queda fijado como 15N/l OO. 
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Lote dos 

Su tamaño ideal o número promeclio año se fija en la Tabla 1 
como NI y es igual a N/6. 

Este lote está fonnado por todas las novillas de vientre, es decir 
los animales que sobreviviendo a las selecciones o descartes a que 
fueron sometidos, han alcanzado el punto cero o han comenzado 
ya su actuación reproductiva o sea, todos aquellos vientres que 
han alcanzado el desarrollo, el crecimiento, el peso y la edad, en 
ese orden de importancia, necesarios o exigidos para ingresar por 
primera vez al hato de reproducción. 

La tasa de desecho se iguala al 10% anual, por ser el mismo 
lote que se selecciona por segunda ocasión y que viene de la 
novillada de 1 a 2 años, en conjunto da una cifra del 25%, lo que 
implica una fuerte presión de selección. La eficacia y la importan
cia de esa selección, depende por entero de otros factores como son, 
por ejemplo, lo acertado o no del o los caracteres sobre los cuales 
se está ejerciendo esa presión de selección, sin olvidar que este 
desecho es fundamentalmente fenotípico y por pedigree. 

Se debe entender por fenotipo, la expresión del legado genético 
en un ambiente dado (el que le corresponclió vivir al animal) y la 
superioridad mostrada sobre el hato de compañeras, desde el 
punto de vista velocidad de crecimiento y conformación. 

Por pedígree, se entiende el árból genealógico más cercano; 
padres, abuelos, hennanos y meclios hermanos, con sus respecti
vos records de producción en el carácter seleccionado. 

Se tasa como un sexto del total del lote de vientres adultos por 
ser éste el mínimo descarte dentro de un hato de ganado de carne, 
que se rige bajo las nonnas de un programa de selección, lo que 
equivale aproximadamente al 16% de reemplazos. El cálculo se 
realiza como se expresa a continuación. 

Novillas de vientre = NI, desecho anual de vacas adultas 
= 15N/100, desecho anual de estas novillas = lONlIlOO ~ 
NI - 10NlII00 = 15N/I00 ~ 90Nl/I00 = 15N/I00, donde NI = 
15N/100 x 100/90 = 15N/90 =N/6. 
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Valencia Real Proyección de un hato de ganado de carne 

Las ventas quedan por tanto tasadas en 10N11l00, aclarando Novillas de 1 a 2 años (levante uno) = N2, desecho anUf 
que son ven tas debi do sólo a factores de desecho y únicamente bajo estimado = 15N2/100. 
estos parámetros. • 


NI = N2 - I5N2/100 4 85N2/100 =NI 4 85N2 = IOONl4 N: 
Lote tres 

Su tamaño ideal o número promedio al año se determina con 
N2 y es igual a N/5, 1. Es el lote primario de los futuros reemplazos 
y está formado por todas aquellas hembras que superaron el 
proceso de clasificación y el proceso de desecho a que es sometido 
el lote de animales destetos (machos y hembras entre el desmadre 
y un año de edad), primer desecho que se le hace a éste tipo de 
animales y el más fuerte de todos en cuantoa porcentaje se refiere; 
está basado principalmente en características fenotípicas, carac
terísticas de raza y obviamente en pedigree. Su edad se encasilla 
entre uno y dos años, por las siguientes razones: 

1. 	 un año, es la edad donde el animal ha perdido definitiva
mente esa influencia materna a la que venía siendo some
tido y comienza por tanto a demostrar su verdadero 
fenotipo y la adaptación al medio ambiente en el que le 
correspondió vivir , 

2. 	 dos años es, teóricamente, la edad a la cual el animal ha 
debido alcanzar su total crecimiento y desarrollo (mínimo 
en su 90%); por tanto está listo para iniciar su trabajo 
reproductivo (punto cero), y es en este punto donde el 
animal muestra lo que va ser, una vez estabilizado en la 
edad madura . 

Se tasa casi en un quinto de la población adulta, por considerar 
que esta proporción , permite hacer una muy buena escogencia 
(presión ) del número ideal necesa l'ÍO para el definitivo reemplazo 
del hato. 

La tasa de descarte se iguala en un 15% anual por considerar 
que un número mayor sólo es posible en hatos excelentes, con un 
a lto grado de homocigosidad en los caracteres objeto de la selec
ción, y que un número menor disminuiría la presión de selección 
ejercida a niveles no deseados . Su cálculo se realiza como se 
expresa a continuación. 
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= IOON1I85; sabemos que NI = N/6 por tanto, N2 = 100N/85 x 6 : 
N/5,l. 

Por tanto, y debido a los mismos motivos del caso anterior, la 
ventas se tasan en 15N2/100. 

Lote cuatro 

Su tamaño ideal o número promedio al año, se tasa como N: 
y es igual a N/48. Este lote, como es apenas lógico, lo fonnan 101 

toros en servicio en la finca e independientemente de ellos, se toml 
la decisión de cuantos y cuales toros se manejarán por terme 
(inseminación artificial) y con base en el porcentaje de desecho, se 
determina la consecusión y el manejo de los toretes de reemplazo 
teniendo en cuenta, que este manejo debe tender a mantener 1< 
calidad genética obtenida en el hato, y a alejar de él los peligro: 
de la consanguinidad a no ser que ésta sea parte o responda a UI 

programa específico. 

La edad de obtención de un toro (si no se producen los propiol 
reemplazos), debe ser aquella, que le pennita al animal expresa] 
al menos en un 90% su potencial genético a través de su fenotipo 
esta edad se encuentra alrededor de los 24 meses. 

La prueba de la prepotencia genética del toro, es un progra 
ma a más largo plazo que deberá ser llevado con sumo cuidad 
dentro del hato que lo adquirió, para evitar posibles perjuicios 
Para medir la prepotencia del torete en prueba, deberán sej 
incluidos dentro del programa respectivo, vientres muy conoci 
dos pertenecientes al tercio superior, medio e inferior de la 
vacada . 

Como niveles mínimos de adquisición, el toro debió dar resj 
puesta positiva a los siguientes puntos: 

1. 	 tener todas las características raciales que la haciend 
adquiriente y la asociación de la raza exigen, 
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Valencia Real 

Las ventas quedan por tanto tasadas en 10NIIlOO, aclarando 
!ue son ventas debido sólo a factores de desecho y únicamente bajo 
!s tos parámetros. 

iOte tres 

Su tamaño ideal o número promedio al año se determina con 
~2 y es igual a N/5,l. Es el lote primario de los futuros reemplazos 
. está formado por todas aquellas hembras que superaron el 
•roceso de clasificación y el proceso de desecho a que es sometido 
1lote de animales destetos (machos y hembras entre el desmadre 
. un año de edad ), primer desecho que se le hace a éste tipo de 
mimales y el más fuerte de todos en cuanto a porcentaje se refiere ; 
's tá basado principalmente en características fenotípicas, carac

rísticas de raza y obviamente en pedígree. Su edad se encasilla 
ntre uno y dos años, por las siguientes razones : 

1. 	 un año, es la edad donde el animal ha perdido definitiva
mente esa influencia materna a la que venía siendo some
tido y comienza por tanto a demostrar su verdadero 
fenotipo y la adaptación al medio ambiente en el que le 
correspondió vivir, 

2. 	 dos años es, teóricamente, la edad a la cual el animal ha 
debido alcanzar su total crecimiento y desarrollo (mínimo 
en su 90%); por tanto está listo para iniciar su trabajo 
reproductivo (punto cero), y es en este punto donde el 
animal muestra lo que va ser, una vez estabilizado en la 
edad madura. 

Se tasa casi en un quinto de la población adulta, por considerar 
lue esta proporción, permite hacer una muy buena escogencia 
presión) del número ideal necesario para el definitivo reemplazo 
lel hato. 

La tasa de descarte se iguala en un 15% a nual por considerar 
lue un número mayor sólo es posible en hatos excelentes, con un 
lIto grado de homocigosidad en los caracteres objeto de la selec
:ión, y que un número menor disminuiría la presión de selección 
üercida a niveles no deseados. Su cálculo se realiza como se 
~xpresa a continuación . 
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Proyección de un hato de ganado de carne 

Novillas de I a 2 años (levante uno) = N2, desecho anual 
estimado = I5N21100. 

NI = N2 - I5N2I100 -t 85N2IIOO = NI -t 85N2 = 100NI-t N2 
= 100NI/85; sabemos que NI =N/6 por tanto, N2 = 100N/85 x 6 = 
N/5,l. 

Por tanto, y debido a los mismos motivos del caso anterior, las 
ventas se tasan en l5N2/100. 

Lote cuatro 

Su tamaño ideal o número promedio al año, se tasa como N3 
y es igual a N/48. Este lote, como es apenas lógico, lo fonnan los 
toros en servicio en la finca e independientemente de ellos, se toma 
la decisión de cuantos y cuales toros se manejarán por termo 
(inseminación artificial) y con base en el porcentaje de desecho, se 
determina la consecusión y el manejo de los toretes de reemplazo, 
teniendo en cuenta, que este manejo debe tender a mantener la 
calidad genética obtenida en el hato, y a alejar de él los peligros 
de la consanguinidad a no ser que ésta sea parte o responda a un 
programa específico. 

La edad de obtención de un toro (si no se producen los propios 
reemplazos), debe ser aquella, que le pennita al animal expresar 
al menos en un 90% su potencial genético a través de su fenotipo, 
esta edad se encuentra alrededor de los 24 meses . 

La prueba de la prepotencia genética del toro, es un progra
ma a más largo plazo que deberá ser llevado con sumo cuidado 
dentro del hato que lo adquirió, para evita r posibles perjuicios. 
Para medir la prepotencia del torete en prueba, deberán ser 
incluidos dentro de l programa respectivo, vientres muy conoci
dos pertenecientes al tercio superior, medio e inferior de la 
vacada. 

Como niveles mínimos de adquisición, el toro debió dar res
puesta positiva a los siguientes puntos : 

l. 	 tener todas las características raciales que la hacienda 
adquiriente y la asociación de la raza exigen, 
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2. 	 haber cumplido o superado los niveles de crecimiento (ga
nancia/día) predeterminados por el comprador y medidos 
a través de diferentes pruebas de comportamiento, 

3. 	 tener un grado de crecimiento y desarrollo (conformación) 
superior o por lo menos igual al exigido por la ganadería 
compradora. 

Se tasa como la cuarenta y ochoava parte del hato, por consi
derar que en los actuales sistemas de monta un mínimo aceptable 
es de 56 hijos o sea 70 vacas servidas/año, con un mínimo de 
natalidad del 85% y un 80% de crías vivas al año de edad como 
límite inferior; una cantidad menor constituye una verdadera sub
utilización del reproductor. 

La tasa de desecho, se iguala en 20%, por considerar que en 
cinco años (un intervalo generacional) se debe cambiar la torada, 
evitando así una posible consanguinidad, no deseada por cruza
miento estrecho. 

Este intervalo generacional no deberá ser sobrepasado sino en 
caso de reproductores de excelente calidad genética, demostrada 
a través de sus hijos . Se cuantifica en la siguiente forma: 

toros, N3; desecho anual, 20N3/100; tasa de servicio mínimo, 
70 vacas/toro/año. 

N3 - 20N3/100 =(N + Nl)170~ 80N3/l00 = (N + N/6)170~ 
80N3/l00 = (6N + 6N/6)170 x 6 ~ 80N3/l00 = 7N/(70 x 6)~ N3 = 
(7N x 100)/(70 x 6 x 80)~ N3 = 700N/33.600, por tanto N3 =N/48. 

Las ventas, para este grupo se calculan entonces en 20N3/100, 
como efecto directo de su tasa de desecho, y sólo será variada por 
las consecuencias de los cambios hechos al programa general del 
hato. 

Lo/es cinco y seis 

Sus tamaños ideales o número promedio/año son N4 y N5, y 
son iguales a 2N/5 cada uno. Estos lotes se forman con todas las 
crías (macho;; y hembras) en ese orden, durante la fase de ama
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mantamiento y durante la fase primaria del post-destete. Es 
última es importantísima dentro de la vida del futuro reempla 

.. 	 y es la etapa comprendida desde el momento del destete (7, 8 Ó 

meses) y el año de edad del animal. 

I Durante esta fase, ocurren para el ternero(a) los siguien 
eventos : 

1. 	 se enfrenta al estrés que produce el desmadre y por prim 
ra vez, sin el influjo materno al que venía condicionado, 
posible futuro reemplazo, tendrá que demostrar su verd 
dero potencial genético y su adaptación al medio en el q 
le correspondió actuar, 

2. 	 es en esta fase donde ocurre (si es posible) el crecimien 
compensatorio. 

Este fenómeno es de una importancia umca, no solo en 
futuro del animal, sino en el análisis e interpretación de su recor 
de producción y también en el análisis e interpretación del manej 
global dado al hato, entendiendo que las consecuencias de éste s 
reflejan directamente sobre el animal. 

Durante esta etapa de la vida del animal no hay una tasa d 
desecho fija, por las razones anteriormente expuestas y por con 
siderar que éste no ha alcanzado aún un porcentaje de crecimient 
y desarrollo que permita evaluarlo con alguna objetividad; n 
obstante, serán desechados en esta fáse, todos aquellos animale 
que muestren defectos graves en la caracterización de la raza 
anomalías graves de tipo anatómico. 

Se tasa como 2N/5, porque partimos de la base promedia re . 
en el país del 80% de crías vivas hasta el año de edad, lo qU,i 
equivale a una tasa de natalidad del 85%, objetivo promedio e 
cualquier hato de cría organizado. 

Para este promedio de natalidad, se conserva también l~ 
probabilidad del 50% para las crías machos y hembratl respecti \ 
vamente, aclarando también que la mortalidad total hasta el añq 
de edad es la diferencia entre los datos de natalidad y destete. Al 
continuación, se expresa la forma de cuantificación. 
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2. 	 haber cumplido o superado los niveles de crecimiento (ga
nancia/día) predeterminados por el comprador y medidos 
a través de diferentes pruebas de comportamiento, 

\ 3. 	 tener un grado de crecimiento y desarrollo (conformación) 
superior o por lo menos igual al exigido por la ganadería 
compradora. 

Se tasa como la cuarenta y ochoava parte del hato, por consi
erar que en los actuales sistemas de monta un mínimo aceptable 
S de 56 hijos o sea 70 vacas servidas/año, con un mínimo de 
I:1talidad del 85% y un 80% de crías vivas al año de edad como 
f:i te inferior; una can tidad menor constituye una verdadera sub
~i lización del reproductor. 

La tasa de desecho, se iguala en 20%, por considerar que en 
¡nco años (un intervalo generacional) se debe cambiar la torada, 
vitando así una posible consanguinidad, no deseada por cruza
liento estrecho. 

Este intervalo generacional no deberá ser sobrepasado sino en 
aso de reproductores de excelente calidad genética, demostrada 
través de sus hijos. Se cuantifica en la siguiente forma: 

toros, N3; desecho anual, 20N3/100; tasa de servicio mínimo, 
O vacas/toro/año. 

N3 - 20N31100 =(N + N1)170~ 80N3/100 = (N + N/6)170~ 
ON3/100 = (6N + 6N/6)170 x 6 ~ 80N3/100 = 7N/(70 x 6)~ N3 = 
7N x 100)/(70 x 6 x 80)~ N3 = 700N/33.600, por tanto N3 = N/48. 

Las ventas, para este grupo se calculan entonces en 20N31100, 
omo efecto directo de su tasa de desecho, y sólo será variada por 
as consecuencias de los cambios hechos al programa general del 
ato. 

otes cinco y seis 

Sus tamaños ideales o número promedio/año son N4 y N5, y 
on iguales a 2N/5 cada uno. Estos lotes se forman con todas las 
rías (macho./> y hembras) en ese orden, durante la fase de ama-
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Proyección de un hato de ganado de carne 

mantamiento y durante la fase primaria del post-destete. Esta 
última es importantísima dentro de la vida del futuro reemplazo 
y es la etapa comprendida desde el momento del destete (7,8 ó 9 
meses) y el año de edad del animal. 

Durante esta fase, ocurren para el ternero(a) los siguientes 
eventos: 

1. 	 se enfrenta al estrés que produce el desmadre y por prime
ra vez, sin el influjo materno al que venía condicionado, el 
posible futuro reemplazo, tendrá que demostrar su verda
dero potencial genético y su adaptación al medio en el que 
le correspondió actuar, 

2. 	 es en esta fase donde ocurre (si es posible) el crecimiento 
compensatorio. 

Este fenómeno es de una importancia única, no solo en el 
futuro del animal, sino en el análisis e interpretación de su record 
de producción y también en el análisis e interpretación del manejo 
global dado al hato, entendiendo que las consecuencias de éste se 
reflejan directamente sobre el animal. 

Durante esta etapa de la vida del animal no hay una tasa de 
desecho fija, por las razones anteriormente expuestas y por con
siderar que éste no ha alcanzado aún un porcentaje de crecimiento 
y desarrollo que permita evaluarlo con alguna objetividad; no 
obstante, serán desechados en esta fase, todos aquellos animales 
que muestren defectos graves en la caracterización de la raza o 
anomalías graves de tipo anatómico. 

Se tasa como 2N/5, porque partimos de la base promedia real 
en el país del 80% de crías vivas hasta el año de edad, lo que 
equivale a una tasa de natalidad del 85%, objetivo promedio en 
cualquier hato de cría organizado. 

Para este promedio de natalidad, se conserva también la 
probabilidad del 50% para las crías machos y hembras respecti
vamente, aclarando también que la mortalidad total hasta el año 
de edad es la diferencia entre los datos de natalidad y destete. A 
continuación, se expresa la forma de cuantificación. 
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Crías machos, hasta un año de edad = N4; se toma un 80% de 
crías vivas hasta un año, esto equivale a un 85% de natalidad; N4 
= 40N/100 =20N/50 =2N/5 . 

Crías hembras, hasta un año de edad =N5 =40N/100 =2N/5. 

En ganaderías de pié de cría, estos lotes sufren aquí su primer 
descarte al cumplir un año de edad. Este descarte se basa en 
caracterización racial, problemas anatómicos, efectos de pedigree 
y sobre todo en el análisis serio y real de su record de producción, 
diferenciándolo en pre y post-destete (he aquí la importancia de 
la fase primaria del post-destete). 

Por el contrario, en las ganaderias comercíales, sólo las hem
bras son sometidas a este descarte, en busca de los futuros reem
plazos. 

Los machos son, por lo general, todos descartados de cualquier 
programa diferente a los de levante y ceba. 

Termina aquí el análi sis de los lotes que componen el hato 
fund amental de una haci enda de cría, cerrada y con proceso 
completo. 

Para los lotes que conforman el hato complementario el proce
so es muy sim ilar. 

Lote siete 

Su tamaño ideal o número promedio/año se cuantifica como 
N6 y es igual a N/4,9. 

Este lote, lo constituyen todos los animales descartados del 
lote de las crías hembras al cumplir un año de edad; por consi
guiente las hembras de este lote, de continuar en la finca, van 
exclusivamente a programas de ceba. 

Se llamará lote de hembras de levante para ceba o levante dos, 
constituido por hembras entre uno y dos años de edad Diferenciándolo 
del lote de hembras del levante uno, que son las hembras entre uno y dos 
años de edad que continúan dentro del programa de futuros reemplazos. 
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El porcentaje de mortalidad se calcula en un 5% (nivel tra 
cionalmente aceptado por los ganaderos y sus asociaciones) y 

~ considera total, es decir que incluye posibles muertes y bajas d 
lote por todo tipo de causas (descartes). 

Se tasa este lote como N/4,9 por ser el resultado de las sele 
ciones o descartes sufridos por los lotes que le dieron origen. SI' 
cálculo resulta de la siguiente relación. 

Hembras de levante =N6. Diferencia entre la producción/a 
de crías hembras y las conservadas como posibles reemplazos. 

N6 =N5 - N2 ~N6 =2N/5 - N/5,! ~ N6 = (l0,2N - 5N)/25,5 
5,2N/25,5 = N/4,9. 

Las ventas para esta categoría, se tasan por tanto en un 
cantidad igual al posible descarte, como 5N6/100. 

Lote ocho 

Su tamaño ideal o número promedio año se cuantifica com 
N7 y es igual 2N/5. 

Este lote en los hatos comerciales, se forma con todas las cría 
machos que llegan a la edad de un año y, en los hatos puros, sól 
con el descarte sufrido por el lote cinco. Todos los animales de es 
lote van exclusivamente a programas de levante y ceba . 

Es a diferencia del lote siete, el levante uno de los machos 
por objetivos de manejo deberá tenerse, desde el punto de vist 
nutricional, bajo el concepto presión de pastoreo y no de capacida 
de carga. 

El porcentaje de mortalidad, como en el caso anterior (lod 
siete), se estima en un 5% y para ello son válidas las mismal 
razones. 

, 
El tamaño ideal del lote se tasa como 2N/5, por las-siguiente~ 

razones. I 
Machos de levante para ceba = N7. La diferencia fundamental 
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Crías machos, hasta un año de edad = N4; se toma un 80% de 
'as vivas hasta un año, esto equivale a un 85% de natalidad; N4 

140N/IOO = 20N/50 = 2N/5. 

Proyección de un halo di ganado di carne 

El porcentaje de mortalidad se calcula en un 5% (nivel tradi
cionalmente aceptado por los ganaderos y sus asociaciones) y se 
considera total, es decir que incluye posibles muertes y bajas del 

\ Crías hembras, hasta un año de edad =N5 =40N/IOO =2N/5 . 

En ganaderías de pié de cría, estos lotes sufren aquí su primer 
~scarte al cumplir un año de edad. Este descarte se basa en 
bracterización racial, problemas anatómicos, efectos de pedigree 
sobre todo en el análisis serio y real de su record de producción, 
'ferenciándolo en pre y post-destete (he aquí la importancia de 
fase primaria del post-destete) . 

Por el contrario, en las ganaderias comerciales, sólo las hem
"as son sometidas a este descarte, en busca de los futuros reem

[azos . 

Los machos son, por lo general, todos descartados de cualquier 
rograma diferente a los de levante y ceba . 

Termina aquí el análisis de los lotes que componen el hato 
.mdamental de una hacienda de cría, cerrada y con proceso 

mpleto. 

Para los lotes que conforman el hato complementario el proce
o es muy similar. 

ote siete 

Su tamaño ideal o número promedio/año se cuantifica como 
¡6 y es igual a N/4,9 . 

Este lote, lo constituyen todos los animales descartados del 
)te de las crías hembras al cumplir un año de edad; por consi
uiente las hembras de este lote, de continuar en la finca, van 
xclusivamente a programas de ceba. 

Se llamará lote de hembras de levante para ceba o levante da;, 
onstituido por hembras entre uno y dos añoo de edad Diferenciándolo 
el lote de hembras del levante uno, que son las hem bras entre uno y dos 
ñoo de edad que continúan dentro del programa de futura; reemplazo:;. 

Rev. Fac .Na!. Agr Mecellin. VO!.45Ng 1, p.3·64 , 1992 

lote por todo tipo de causas (descartes). 

Se tasa este lote como N/4,9 por ser el resultado de las selec
ciones o descartes sufridos por los lotes que le dieron origen. Su 
cálculo resulta de la siguiente relación. 

Hembras de levante = N6. Diferencia entre la producción/año 
de crías hembras y las conservadas como posibles reemplazos. 

N6 = N5 - N2 ~N6 =2N/5 - N/5,1 ~ N6 = (l0,2N - 5N)/25,5 = 
5,2N/25,5 = N/4,9. 

Las ventas para esta categoría, se tasan por tanto en una 
cantidad igual al posible descarte, como 5N6/100. 

Lote ocho 

Su tamaño ideal o número promedio año se cuantifica como 
N7 y es igual 2N/5. 

Este lote en los hatos comerciales, se forma con todas las crías 
machos que llegan a la edad de un año y, en los hatos puros, sólo 
con el descarte sufrido por el lote cinco. Todos los animales de este 
lote van exclusivamente a programas de levante y ceba. 

Es a diferencia del lote siete, el levante uno de los machos y 
por objetivos de manejo deberá tenerse, desde el punto de vista 
nutricional, bajo el concepto presión de pastoreo y no de capacidad 
de carga. 

El porcentaje de mortalidad, como en el caso anterior (lote 
siete), se estima en un 5% y para ello son válidas las mismas 
razones. 

El tamaño ideal del lote se tasa como 2N/5, por las-siguientes 
razones. 

Machos de levante para ceba = N7. La diferencia fundamental 
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Valencia Real Proyacci6n de un hato de ganado de carne 

con el lote anterior, consiste en que aquí entran a formar parte de 
él, por lo general, todos los machos producidos en el período. 

~ 

N7 = N4 = 2N/5 

Las ventas para esta categoría, serán lógicamente tasadas 
como 5N71100. 

Lote nueve 

Su tamaño ideal o número promedio año se tasa como N8 y es 
igual a N/5,16. 

Es realmente peq ueño y lo forman todas las novillas que logran 
superar la tasa de mortalidad del lote siete (N6) y por todas las 
novillas que no lograron superar la tasa de descarte del lote tres 
(N2) y que estan ya en el lote siete. Es por tanto y como su nombre 
lo indica , un lote de animales con destino exclusivo, en caso de 
permanecer en la finca , a programas de ceba. 

Este lote se tasa como N/5,16, por las siguientes razones. 

Hembras adul tas para ceba , N8. Son hem bras entre 2 y 3 años 
provenientes de la diferencia entre la producción año/reemplazo, 
menos mortalidad (hato N6) , por un lado, y el descarte de estar 
aún en la finca, del hato N2. 

N8 = N6 - 5 N6/l00 = 95 N6/100. 

95 x (N/4,9) 95 N/4,9 95 N N 


N8 = 

100 100 490 5,16 


No tiene tasa de descarlE> anual por razones obvias y por ser 

él mismo, un lote final, cuyo destino es el matadero. Las ventas 

por tanto f'e tasan como N8 . 


Lote diez 

S u tam año ideal o s u n úmero promedio año es N9 y es igual a 

N/2,6. 
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Este lote, se forma fundamentalmente, como el anterior, c 
los animales que superan la tasa de mortalidad, en este caso d 
hato N7 y es también un hato con destino único en programas 
ceba. 

Se tasa como N/2,6 por las siguientes razones. 

Machos adultos para ceba : N9. Diferencia entre el total d 
hato N7 y su tasa de mortalidad. 

N9 = N7 - 5N7/100 =95 N71100. 

95 x (2N/5) 190N 19N N 

N9 = = 


100 500 50 2,6 


No tiene tasa de descarte por las mismas razones del lo 
anterior. 

Las ventas, por las mismas razones, tendrán que ser iguale 
a N9. 

Debe quedar claro que las ventas para los lotes nueve y die 
se tasan como N8 y N9, porque estos datos corresponden a la 
ventas totales propiamente dichas de animales gordos, consid 
randa que en condiciones normales todo ganado descartado, deb 
ría ser cebado y llevado al matadero a los tres años de edad. 

Es apenas normal que si existe el mercado, sea preferible qu 
hatos como el de las novillas de vientre, se destinen a la reprodu 
ción, bien sea porque se aumente la superficie forrajera total e~¡ 
la hacienda y por consiguiente se aumentará también el N tot 
(universo) o porque se lleven a un programa de fomento ganader 
obviamente si sus características individuales lo merecen. 

CALCULO DE LA COMPOSICION IDEAL DEL HATO 

Hasta el momento se han obtenido las equivalencias de cad4 
uno de los lotes dentro del hato general; ahora se calculará e' 
número de vacas N (hato de los vientres adultos), en relación co 
la carga estimada de la hacienda. 
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ion el lote anterior, consiste en que aquí entran a formar parte de 
!l, por lo general, todos los machos producidos en el periodo. 

N7 =N4 =2N/5 

Las ventas para esta categoría, serán lógícamente tasadas 
pmo 5N71100. 

Su tamaño ideal o número promedio año se tasa como N8 y es 
ual a N/5,16. 

Es realmente peq ueño y lo forman todas las novillas que logran 
perar la tasa de mortalidad del lote siete (N6) y por todas las 

ovillas que no lograron superar la tasa de descarte del lote tres 
N2) y que estan ya en el lote siete. Es por tanto y como su nombre 

indica, un lote de animales con destino exclusivo, en caso de 
!ermanecer en la finca, a programas de ceba. 
I 

Este lote se tasa como N/5, 16, por las siguientes razones. 

Hembras adu ltas para c ba, N8. Son hembras entre 2 y 3 años 
rovenientes de la diferencia entre la producción año/reemplazo, 
enos mortalidad (hato N6), por un lado, y el descarte de estar 
' n en la finca, del hato N2 . 

N8 = N6 - 5 N6/100 = 95 N 611 OO. 

95 x (N/4 ,9) 95 N/4,9 95 N N 
N8 = -- 

LOO 100 490 5,16 

No tiene ta a de descarte anual por razones obvias y por ser 
mismo, un lote final, cuyo des tino es el ma tad ro, Las v nta 
r tanto s ta an como N8. 

Su tamaño ideal o su número promedio año es N9 y es igual a 
/2,6. 
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Proyección de un hato de ganado de carne 

Este lote, se forma fundamentalmente, como el anterior, con 
los animales que superan la tasa de mortalidad, en este caso del 
hato N7 yes también un hato con destino único en programas de 
ceba . 

Se tasa como N/2,6 por las siguientes razones. 

Machos adultos para ceba: N9. Diferencia entre el total del 
hato N7 y su tasa de mortalidad. 

N9 = N7 - 5N71100 = 95 N71100. 

95 x (2N/5) 190N 19N N 

N9 =----- = - - 

100 500 50 2,6 


No tiene tasa de descarte por las mismas razones del lote 
anterior. 

Las ventas, por las mismas razones, tendrán que ser iguales 
a N9. 

Debe quedar claro que las ventas para los lotes nueve y diez, 
se tasan como N8 y N9, porque estos datos corresponden a las 
ventas totales propiamente dichas de animales gordos, conside
rando que en condiciones normales todo ganado descartado, debe
ría ser cebado y llevado al matadero a los tres años de edad. 

Es apenas normal que si existe el mercado, sea preferible que 
hatos como el de las novillas de vientre, se destinen a la reproduc
ción, bien sea porque se aumente la superficie forrajera total en 
la hacienda y por consiguiente se aumentará también el N total 
(universo) o porque se lleven a un programa de fomento ganadero, 
obviamente si sus características individuales lo merecen. 

CALCULO DE LA COMPOSICION IDEAL DEL HATO 

Hasta el momento se han obtenido las equivalencias de cada 
uno de los lotes dentro del hato general ; ahora se calculará el 
número de vacas N (hato de los vientres adultos), en relación con 
la carga estimada de la hacienda. 
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Esta relación existente entre el número de animales y la 
capacidad de carga (calculada por cualquier método), es la gran 
ventaja de este sistema de cálculo, pues evitará sobrepasar , al 
menos teóricamente, la carga animal permisible en el hato. 

En sí se sabe que en relación con la carga animal en UGG, se 
tiene la siguiente igualdad 

NCO,8 ) + Nl(O,7) + N2(0,6) + N3(1,5) + N4(0,5) + N5(0,5) + 
N6(O,6) + N7CO,6) + N8CO,8) + N9(0,8) =S.F. (UGG/ha)3. 

Lo que sigue es desarrollar la anterior igualdad, y como 
resultado de ello se obtendrá la cantidad de superficies forraje 
ras que se nect>sitan por cada UGG que se utilice como carga 
an im al. 

O,8(N +N 8+ N9 ) + O,7N1 + 0,6(N2+N6+N7) + 1,5N3 + 
0,5(N 4+N5 ) = S.F./UGG. 

donde 0,8 (N + (N/5,l6) + (N/2 ,6) + 0,7 N/6 + 0,6 «N/5,l) + 
(N/4,9 ) + (2N/5 » + 1,5N/48 + 0,5 « 2N/5) + (2N/5» = S.F., o sea 0,8N 
(1+ 1/B,16 + 1/2,6) + O,117N + 0,6 N ( 1/5,1 + 1/4,9 + 2/5) + 0,03N + 
0,5 N (2/5 + 2/5) == S.F . 

ea : 0,8N(1 +0,1 9+0 ,38 ) + 0 ,1l 7N + O,6N(0,2 + 0 ,2 + 0,4) 
+ 0,03N + 0,5N(O ,4 + 0,4 ) = S .F .:::) O,8N (1,57 ) + 0,1l7N + 
O,6N(0 ,8) + O,03N + O,5N(0 ,8 ) = S.F. :::) 1,256N + O,1l7N + 
0,48N + 0,03N + O,4N == S.F. :::) N(1,256 + 0,117 + 0,48 + 0,03 
+ 0,4 ) = S .F .:::) N(2,283) = S.F .:::) N = S.F./2,283 = 0,44 
S .F./carga animal (UGG ). 

N = Total de vientres adultos en el hato, es igual a 0,44 S.F 
(S .F/UGG), por el número total de hectáreas de la hacienda y por 
la capacidad de carga en UGG. 

Como en los casos anteriores, también se hará un ejercicio que 
ayude a clarificar la idea que se quiere transmitir. 

EJERCICIO TRES 

Para una hacienda tipo en ganado de carne, con un área de 
400 hectáreas en pastos y una carga potencial estimada de 2 

3 Capac idad de carga de la superfiCie forrajera lolal de la hacieDd aexpresada en unidades 

gran ganado. 
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Proyección de un hato de ganado de carne 

UGG/ha en promedio, ¿cuál sería el hato ideal y cuál su núme~ 
óptimo por categorías, asumiendo para este ejercicio, que es lli 
hato cerrado con proceso completo? • 

El enfoque, para el desarrollo de este ejerclclO, lleva u 
secuencia lógica y en él se involucran todos los conocimien 
hasta aquí adquiridos. 

El primer paso a seguir es calcular las equivalencias para ca 
una de las categorías que forman el hato; el segundo paso 
encontrar la equivalencia entre el número de superficies forraj 
ras y una unidad gran ganado. 

Hecho lo anterior el cálculo sería el siguiente. 

Vacas adultas = N = 352; novillas de vientre = NI =59; novill 
de 1 a 2 años =N2 =69; toros =N3 =7; crías machos =N4 =14 
crías hembras = N5 = 141; hembras levante dos/ceba = N6 = 
machos levante uno/ceba =N7 = 141; hembras adultas/ceba =N 
= 68; machos adultos/ceba = N9 = 135. 

Total cabezas/hacienda, 1.185 

Este dato relativamente alto puede ser preocupante, pero n 
debe olvidarse que la medida de la carga animal que se utiliza e 
la UGG, siendo su equivalencia en esta medida la siguiente. 

Hato fundamental 

Vacas adultas, 281,6 UGG; novillas de vientre, 41,3 UG 
novillas de 1 a 2 años, 41,4 UGG; toros, 10,5 UGG; crías macho 
70,5 UGG; crías hembras, 70,5 UGG. 

Hato complementario 

Hembras levante dos/ceba, 43,2 UGG; machos levante unolc 
ba, 84,6 UGG; hembras adultas/ceba, 54,4 UGG; machos ad~ 
tos/ceba; 108,0 UGG. I 

Total UGG/en la finca 806. 

En resumen, se tiene en la hacienda un total de 1.185 cabezad 
de ganado, que representan 806 UGG, esto significa que la carg~! 
totalJha es 806/400 =2,01 UGG/ha, rango que es total y absoluta 
mente permisible para la hacienda en cuestión, según los cálculo 
efectuados. 

I 
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Esta relación existente entre el número de animales y la 
bpacidad de carga (calculada por cualquier método), es la gran 
entaja de este sistema de cálculo, pues evitará sobrepasar, al 
~enos teóricamente, la carga animal permisible en el hato. 

En sí se abe que en relación con la carga animal en UGG, se 
~ene 1 siguiente igualdad 

N(0,8) + N1(O,7) + N2(0,6) + N3(1 ,5) + N4(O,5) + N5(O,5) + 
6( 0,6) + N7(0,6) + N8(0,8) + N9(0,8) = S. F. (UGGlha)3. 

I Lo que si gue es desarrollar la an terior igualdad, y como 
r s ultado d ello se obtendrá la cantidad de superfi cies forraje

s que se necesitan por cada UOO que se u t ilice como carga 
n imal. 

I 0 ,8( N+ N8+N9) + 0,7 N I + 0,6(N2+N6+N7) + 1,5N3 + 
f,5(N4+N5) = S.F.fUO G. 

donde 0,8 (N + (N/5,16) + (N/2 ,6» + 0,7 N/6 + 0,6 «N/5, l) + 
/4,9) + (2N/5» + 1,5N/48 + 0,5 «2N/5) + (2N/5» = S.F., o sea °8N 
+1/5,16 + 1/2,6) + O,117N + 0,6 N ( 1/5,1 + 1/4,9 + 2/5) + O,03N + 

1,5 N (2/5 + 2/5) =S.F. 

I O sea: O,8 N(l+O,19+0,38) + O,117N + O,6N(0,2 + 0,2 + 0,4) 
0,03N + O,5N(0,4 + 0 ,4) = S.F. => 0,8N 0,57) + 0,117N + 

,6N( 0,8) + 0,03N + 0,5N(0,8 ) = S.F.=> 1,256N + O,117N + 
,48N + O,03N + 0,4N = S.F . => NCl,256 + 0,117 + 0,48 + 0,03 

0,4) = S .F .=> N(2,283) = S .F .=> N = S.F./2,283 = 0,44 
.F .lcarga animal (UGG). 

N =Total de vientres adultos en el hato, es igual a 0,44 S.F 
.FfUGG), por el número total de hectáreas de la hacienda y por 
capacidad de carga en UGG. 

Como en los casos anteriores, también se hará un ejercicio que 
yude a clarificar la idea que se quiere transmitir. 

JERCICIO TRES 

Para una hacienda tipo en ganado de carne, con un área de 
00 hectáreas en pastos y una carga potencial estimada de 2 

Capacidad de carga de la superficie forraj~ra total de la hacienda expresada en unidades 
gran ganado . 
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Proyección de un halo de ganado de carne 

UGGlha en promedio, ¿cuál sería el hato ideal y cuál su número 
óptimo por categorías, asumiendo para este ejercicio, que es un 
hato cerrado con proceso completo? 

El enfoque, para el desarrollo de este ejerclcIO, lleva una 
secuencia lógica y en él se involucran todos los conocimientos 
hasta aquí adquiridos. 

El primer paso a seguir es calcular las equivalencias para cada 
una de las categorías que forman el hato; el segundo paso es 
encontrar la equivalencia entre el número de superficies forraje
ras y una unidad gran ganado. 

Hecho lo anterior el cálculo sería el siguiente. 

Vacas adultas =N =352; novillas de vientre =NI = 59; novillas 
de 1 a 2 años = N2 =69; toros =N3 =7; crías machos = N4 = 141; 
crías hembras = N5 = 141; hembras levante dos/ceba = N6 = 72; 
machos levante uno/ceba =N7 = 141; hembras adultas/ceba = N8 
=68; machos adultos/ceba = N9 =135. 

Total cabezaslhacienda, 1.185 

Este dato relativamente alto puede ser preocupante, pero no 
debe olvidarse que la medida de la carga animal que se utiliza es ce 

la UGG, siendo su equivalencia en esta medida la siguiente. ¡; ~ le: 
t;i:1 

Hato fundamental e d s 
>-j . ~ 

Vacas adultas, 281,6 UGG; novillas de vientre, 41,3 UGG§ ~ 9 Z 
novillas de 1 a 2 años, 41,4 UGG; toros, 10,5 UGG; crías machos,; t¡j i Qe. .. 
70,5 UGO; crías hembras, 70,5 UGG. r;; tE ~ ~ .Q 

tri ti< '2 .~ 
Hato complementario : o ~ 

.....J '4 n 
Hembras levante dos/ceba, 43,2 UOG; machos levante unolc~ ri g 

ba, 84,6 UGG; hembras adultaslceba, 54,4 UGO; machos ad~ ~ ª 
tos/ceba; 108,0 UGG. :.. 

Total UGG/en la finca 806. 

En resumen, se tiene en la hacienda un total de 1.185 cabezas 
de ganado, que representan 806 UGG, esto significa que la carga 
totallha es 806/400 =2,01 UGGlha, rango que es total y absoluta
mente permisible para la hacienda en cuestión, según los cálculos 
efectuados. 
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COMPOSICION FINAL DEL HATO 

En la Tabla 2 se observa como quedaría el cuadro de la 
composición ideal del hato con los inventarios reales del ejemplo 
anterior. 

TABLA 2. Composición ideal del hato. Ciclo completo (Cría-levante y ceba). 

Categoría 

de 

animales 

Vacas adultas 

Novillas de vientre 

Novillas de levante 

Toros 

Crías machos 

Crías hembras 

Hembras levante, ceba 

Machos levante, ceba 

Hembras adultas , ceba 

Machos adultos, ceba 

No. Coeficiente % Anual No. de Total 

promedio en de animales ventas 

año UGG descarte descartados 

HATO FUNDAMENTAL 

352 

59 

69 

7 

141 

141 

0,8 

0,7 

0,6 

1,5 

0,5 

0,5 

15% 

10% 

15% 

20% 

15 N/100 

10 N1/100 

15 N2I100 

20 N3I1 00 

53 

6 

10 

HATO COMPLEMENTARIO 

72 

141 

68 

135 

0,6 

0,6 

0,8 

0,8 

5% 

5% 

N8 

N9 

68 

135 

2731.1 B5TOTAL 

• Para el hato complemt:ntario, el porcentaje de descarte, si existe, se convierte solo en 

mortalidad. 
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Proyección de un hak> de ganado de carne 

Los datos de la Tabla 2, son fruto solamente de un supues 
por lo tanto sólo son valederos para las condiciones anteriorme 
consideradas, como son: 

~ 

1. 	 tasa de destete de un 80% a una edad aproximada de 2. 
días, lo que equivale a una tasa de natalidad del 85% y .1 

tanto una mortalidad del 5% de la concepción al destete 

2. 	 sistema de monta libre modificada con baja presión sob 
los toros, lo que da una tasa de servicio efectivo de 
vientres por temporada, equivalente a una relación v 
cas/toro de 70/1. 

La tasa de extracción para el anterior supuesto, si no 
consideran mortalidades diferentes a las ya tratadas se pue 
decir que es del 23,04%, la cual es excelente para un hato de 1.1 
cabezas, y sobre todo porque hay que considerar que se trata 
un hato en formación, condición ésta, que no le permite s 
extractor. 

PROYECCION DEL HATO. SEGUNDA FORMA 

Como se dijo antes, el técnico también puede proyectar el hatJ 
ganadero, basándose en los parámetros productivos y reproduct 
vos que se tienen en la hacienda, para esto él necesita conocer 
priori los siguientes datos. Inventario actual del hato, que Si 
convertirá en inventario inicial para la proyección; la tasa ~' 
natalidad del hato fundamental y la'proyección de ella (si existe 
hasta la estabilización según el plan reproductivo de la haciend 
la composición total del flujograma de manejo, caracterización d4 
és te y definición clara de cada uno de los lotes que lo conforma~ 
la tasa de mortalidad en la hacienda, categorizada por lo meno 
en adultos y jóvenes y la variabilidad de ella por categoría (Si 

existe), hasta la estabilización según el plan productivo y sanitaj 
rio; el porcentaje de descarte (en hembras adultas y jóvenes)\ 
porcentaje de retención de hembras jóvenes; presión de selección 
etc., según el programa de selección o manejo en la hacienda. 

\ 
I 

Los conceptos anteriores (uno de ellos o todos según el caso' 
deben estar claros para el técnico, ya que son bases importante 
para la proyección de l hato ganadero (en especial del hato funda 
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DMPOSICION FINAL DEL HATO 
I 

I 
En la Tabla 2 se observa como quedaría el cuadro de laI 

imposición ideal del hato con los inventarios reales del ejemplo, 	 . 
~tenor. 

BLA 2. Composición ideal del hato. Ciclo completo (Cría-levante yceba). 

Categoría No. Coeficiente % Anual No. de Total 

de promedio en de animales ventas 

animales año UGG descarte descartados 

HATO FUNDAMENTAL 

'cas adultas 352 0,8 15% 15 N/100 53 

villas de vientre 59 0,7 10% 10 N1/100 6 

villas de levante 69 0,6 15% 15 N2I100 10 

Iros 7 1,5 20% 20 N3I100 

ías machos 141 0,5 

ías hembras 141 0,5 

HATOCOMPLEMENTARIO 

mbras levante, ceba 72 0,6 5% 


chos levante, ceba 141 0,6 5% 


mbras adultas, ceba 68 0,8 N8 68 


chos adultos, ceba 135 0,8 N9 135 


1.185 	 273 

* Para e l hato com plementario, el porcentaje de descarte , si existe. se convierte solo en 

mortalid ad . 

Proyección de un hakl de ganado de carne 

Los datos de la Tabla 2, son fruto solamente de un supuesto y 
por lo tanto sólo son valederos para las condiciones anteriormente 
consideradas, como son: 

1. 	 tasa de destete de un 80% a una edad aproximada de 210 
días, lo que equivale a una tasa de natalidad del 85% y por 
tanto una mortalidad del 5% de la concepción al destete, 

2. 	 sistema de monta libre modificada con baja presión sobre 
los toros, lo que da una tasa de servicio efectivo de 70 
vientres por temporada, equivalente a una relación va
cas/toro de 70/1. 

La tasa de extracción para el anterior supuesto, si no se 
consideran mortalidades diferentes a las ya tratadas se puede 
decir que es del 23,04%, la cual es excelente para un hato de 1.185 
cabezas, y sobre todo porque hay que considerar que se trata de 
un hato en formación, condición ésta, que no le permite ser 
extractor. 

PROYECCION DEL HATO. SEGUNDA FORMA 

Como se dijo antes, el técnico también puede proyectar el hato 
·1 	 ganadero, basándose en los parámetros productivos y reproducti 

vos que se tienen en la hacienda, para esto él necesita conocer a 
priori los siguientes datos. Inventario actual del hato, que se 
convertirá en inventario inicial para la proyección; la tasa de 
natalidad del hato fundamental y la' proyección de ella (si existe), 
hasta la estabilización según el plan reproductivo de la hacienda; 
la composición total del flujograma de manejo, caracterización de 
éste y definición clara de cada uno de los lotes que lo conforman; 
la tasa de mortalidad en la hacienda, categorizada por lo menos 
en adultos y jóvenes y la variabilidad de ella por categoría (si 
existe), hasta la estabilización según el plan productivo y sanita
rio; el porcentaje de descarte (en hembras adultas y jóvenes); 
porcentaje de retención de hembras jóvenes; presión de selección, 
etc. , según 1programa de selección o manejo en la hacienda. 

Los conceptos anteriores (uno de ellos o todos según el caso) 
deben estar claros p ra el técnico, ya que son ases importantes 
para la proy cción del hato ganadero (en especial del hato funda-
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Valencia Real Proyección de un hato de ganado de carne 

mental) y para la constitución del hato complementario. 

Obtenidos los anteriores da tos, el técnico puede proyectar el ..
hato ganadero de la hacienda, y se le pueden presentar los siguien
tes casos: 

1. 	 partir de un hato vírgen (novillas de vientre), es decir 
de un gru po de anim a les que empie zan su función 
reproductiva (circunstancia propia en los créditos de 
Finagro), 

2. 	 partir de un hato que viene en funcionamiento, que está 
por lo tanto consti tuído en su estructura de partida y que 
es multifacético, muy propio de las haciendas en funciona
miento. 

En este artículo, se presentará el segundo caso. 

Segundo caso. Hato en funcionamiento 

Como su nombre lo indica, la proyecclOn parte de un hato 
completo y que normalmente viene en funcionamiento, caso de 
ocurrencia normal en cualquier hacienda de ganado de carne, 
tanto por las proyecciones anuales en cada período contable, como 
en las especiales que se hacen por quinquenios o lustros. Para 
estas proyecciones se deben tener en cuenta los parámetros reales 
de la hacienda, y en especial : 

1. 	 tener en cuenta la capacidad de carga real y total de la 
hacienda, porcentaje de ocupación actual y ritmo de creci
miento del hato, si este no se encuentra en el 100% de su 
capacidad y el tiempo que se tardará, según el programa 
en alcanzar ese máximo, 

2. 	 conocer el flujograma total y completo de la hacienda y su 
correspondencia en UGG, así como la definición y condicio
nes de cada lote. 

Para el presente ejercicio, se tomarán las definiciones ya dadas 
a los diferentes lotes en la sección anterior y también esas mismas 
equivalencias. 
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EJERCICIO CUATRO 

Para este ejemplo, se tomará una hacienda tipo en ganado I 
carne, similar a la de los ejercicios anteriores. 

La hacienda A, está situada en una formación ecológica bs: 
a una a.s.n.m. de 120 metros, se explota eminentemente en cr 
y es un hato cerrado, por tanto el programa de machos jóvene 
se maneja bajo el criterio de ajuste de cargas, dependiendo d 
flujo de machos gordos, la hacienda además tiene las siguient! 
características generales; temperatura promedio 23C; dos p 
ríodos de verano al año, enero - febrero y julio-agosto el res 

ldel año con distribución uniforme de lluvias; 460 hectáreas G 

extensión; topografía ondulada suave, casi plana; pasto ang~ 
ton (Dichanthium aristatun) y una c.c. de 2,4 UGG; 10% del ár~ 
en monte primario, donde están los nacimientos de agua, ~ 
potreros con una extensión uniforme (16 ha/cada uno), para J 
total de área en pastos de 400 ha; aguas corrientes, vivas, no 
secan en verano; control de malezas manual, mecánico y quírr¡ 
ca; tres corrales de vareta, situados estratégicamente en ; 
hacienda, cercas en excelente estado. 

La hacienda A, tiene actualmente el siguiente hato de gan 
dos, con su respectiva equivalencia en UGG. Ver Tabla 3. 

La hacienda pretende que se proyecte su hato a cinco años, c 
un crecimiento uniforme y constante durante los primeros tr. 
años, punto en el cual la hacienda debe alcanzar su estabilizacid 
y permanecer así durante el resto del periodo y al máximo de . 
ocupación o carga . I 

Como se ve, el hato inicial sólo tiene 811,5 UGG y se de 
estabilizar cuando alcance el 100% de su cupo o sea 960 UGG 
ésto se debe dar en tres años. Esto significa, que existe una fued 
sub-utilización de las praderas en la hacienda, lo que obliga a u 
cuidadoso manejo de éstas, para evitar los grandes perjuicios q~ 
de este tipo de situaciones se derivan. 

\ 

Esto implica que el hato crezca 148,5 UGG en tres años (96Q 
811,5), o lo que es lo mismo, 49,5 UGG/año, (148,5/3). 
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,en tal) y para la constitución del hato complementario. 

Obtenidos los anteriores datos, el técnico puede proyectar el 
~to ganadero de la hacienda, y se le pueden presentar los siguien
\ 
s casos: 

1. 	 partir de un hato vírgen (novillas de vientre), es decir 
de un grupo de animales que empiezan su función 
reproductiva (circunstancia propia en los créditos de 
Finagro), 

2. 	 partir de un hato que viene en funcionamiento, que está 
por lo tanto constituído en su estructura de partida y que 
es multifacético, muy propio de las haciendas en funciona
miento. 

En este artículo, se presentará el segundo caso. 

egundo caso. Hato en funcionamiento 

Como su nombre lo indica, la proyecclOn parte de un hato 
)mpleto y que normalmente viene en funcionamiento, caso de 
currencia normal en cualquier hacienda de ganado de carne, 
:m to por las proyecciones anuales en cada periodo contable, como 
n las especiales que se hacen por quinquenios o lustros. Para 
s tas proyecciones se deben tener en cuenta los parámetros reales 
e la hacienda, y en especial: 

1. 	 tener en cuenta la capacidad de carga real y total de la 
hacienda, porcentaje de ocupación actual y ritmo de creci
miento del hato, si este no se encuentra en el 100% de su 
capacidad y el tiempo que se tardará, según el programa 
en alcanzar ese máximo, 

2. 	 conocer el flujograma total y completo de la hacienda y su 
correspondencia en UGG, así como la definición y condicio
nes de cada lote. 

Para el presen te ejercicio, se tomarán las definiciones ya dadas 
los diferentes lotes en la sección anterior y también esas mismas 

q uivalencias. 
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EJERCICIO CUATRO 

Para este ejemplo, se tomará una hacienda tipo en ganado de 
carne, similar a la de los ejercicios anteriores . 

La hacienda A, está situada en una formación ecológica bs-t, 
a una a.s.n.m. de 120 metros, se explota eminentemente en cría 
y es un hato cerrado, por tanto el programa de machos jóvenes , 
se maneja bajo el criterio de ajuste de cargas, dependiendo del 
flujo de machos gordos, la hacienda además tiene las siguientes 
características generales; temperatura promedio 23C; dos pe
ríodos de verano al año, enero - febrero y julio-agosto el resto 
del año con distribución uniforme de lluvias; 460 hectáreas de 
extensión; topografía ondulada suave, casi plana ; pasto angle
ton (Dichanthium aristatun) y una c.c. de 2,4 UGG; 10% del área 
en monte primario, donde están los nacimientos de agua, 25 
potreros con una extensión uniforme (16 ha/cada uno), para un 
total de área en pastos de 400 ha; aguas corrientes, vivas, no se 
secan en verano; control de malezas manual, mecánico y quími
co; tres corrales de vareta, situados estratégicamente en la 
hacienda, cercas en excelente estado. 

La hacienda A, tiene actualmente el siguiente hato de gana
dos, con su respectiva equivalencia en UGG. Ver Tabla 3. 

La hacienda pretende que se proyecte su hato a cinco años , con 
un crecimiento uniforme y constante durante los primeros tres 
años, punto en el cual la hacienda debe alcanzar su estabilización 
y permanecer así durante el resto del período y al máximo de su 
ocupación o carga . 

Como se ve, el hato inicial sólo tiene 811,5 UGG y se debe 
estabilizar cuando alcance el 100% de su cupo o sea 960 UGG y 
ésto se debe dar en tres años. Esto significa, que existe una fuerte 
sub-utilización de las praderas en la hacienda, lo que obliga a un 
cuidadoso manejo de éstas, para evitar los grandes perjuicios que 
de este tipo de situaciones se derivan. 

Esto implica que el hato crezca 148,5 UGG en tres años (960
811,5), o lo que es lo mismo, 49,5 UGG/año, (148,5/3). 
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TABLA 3. Lote inicial hacienda A. La sItuacIón general actual de la hacienda A, conlleva lo~ 
siguientes parámetros: 

Clasificación Lote UGG Año -, 
inicial 2 3 4 1. natalidad: está en el 86% estable, y se hacen todos lo~ 

esfuerzos necesarios para evitar su disminución, 

VP. 

CH 
C.M. 
VH 
HL 

M.L. 
N.V 

M.C. 
Toros 

Bestias 

Total 

TotaVUGG 

360 

180 

180 

72 

145 

154 

100 

130 

12 

15 

1.348 

360,0 

57,6 

87,0 

92,4 

70,0 

104,0 

18,0 

22,5 

811,5 

Esquematizando la anterior situación, tenemos: carga inicial 
de 811,5 UGG; primer año 861,0 UGG; segundo año 910,5 UGG; 
tercer año 960,0 UGG. 

Por lo tanto, el hato deberá crecer el 5,75% de su total anual
mente, durante los primeros tres años, cuando debe alcanzar su 
máxima carga y permanecer estable, siendo esta tasa el resultado 
ponderado de los crecimientos anuales 6,09; 5,74 y 5,43. 

Este crecimiento, es bueno advertir, que como en todo lo 
biológico, no tiene una extremada precisión matemática en todas 
sus fases intermedias, aunque al final siempre se logra el objetivo. 
Carga inicial de 811,5 UGG; primer año, 811,5 x 1,0575 = 858,2 
UGG; segundo año, 858,2 x 1,0575 = 907,5 UGG; tercer año, 907,5 
x 1,0575 = 960,0 UGG. 

Durante la presente proyección además, se deben respetar los 
actuales parámetros productivos y reproductivos que ha alcanza
do la hacienda y sobre todo no sobrepasar la capacidad de carga 
de ella (no retener animales, sin la previsión nutricional que ello 
requiere). 
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2. 	 porcentaje de descarte: para el hato adulto es del 20%, puef 
teóricamente, se cambia toda la vacada cada lustro, que el: 
a la vez el intervalo generacional en la hacienda, definide 
éste como la edad promedio de los padres, cuando sus hijoJ 
alcanzan la edad de reproducirse, 

~ 

3. 	 el porcentaje del primer descarte para las hembras jóveJ 
nes, se estableció en una tasa que varía entre e120 ye130% 
y se hace al finalizar la etapa primaria del post-destetej 
teniendo lógicamente en cuenta las necesidades de los 
diferentes programas de la hacienda y su destino varía 
entre la venta inmediata o pasar a los programas de ceba, 
dependiendo de la carga total de ese período, 

4. 	 el porcentaje del segundo descarte de hembras jóvenes, se 
estableció en una tasa que varía entre ellO y el 15% y s~ 
realiza al alcanzar el animalIa edad del primer servicio, 

5. 	 el descarte, para los machos jóvenes, se maneja diferen-l 
te, pues este programa se maneja como ajuste de cargas,¡ 
y en la hacienda se tiene como política vender todas las! 
UGG que superen el máximo de carga, todo esto en¡ 
fun.ción del flujo de machos ~ordos; es decir~ que se 
retienen más o menos machos Jóvenes, dependIendo de 
la carga y de la demora del tiempo de salida de los machos 
gordos, 

6. 	 se pretende un destete rápido, a una edad de 210 días, más¡ 
o menos 15 días, 

7. 	 la edad al primer servicio es 24 meses en promedio, cui
dando que los animales tengan el peso y el desarrollo! 
exigido en la hacienda, pues éste fue determinado en: 
estrecha correlación con el formato y el peso de la vacada 
adulta, 
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La situacIón general actual de la hacienda A, conlleva los~8LA 3. Lote inicial hacienda A. 
siguientes parámetros: 

Clasificación Lote 

inicial 

UGG 

2 

Año 
3 4 

.. 
1. natalidad: está en el 86% estable, y se hacen todos los 

esfuerzos necesarios para evitar su disminución, 

VP 

C.H. 

CM. 

V.H. 

HL 

360 

180 

180 

72 

145 

360,0 

57,6 

87,0 

2. porcentaje de descarte: para el ha to adulto es del 20%, pues 
teóricamente, se cambia toda la vacada cada lustro, que es 
a la vez el intervalo generacional en la hacienda, definido 
éste corno la edad promedio de los padres, cuando sus hijos 
alcanzan la edad de reproducirse, 

M.L. 154 92,4 

N.V. 100 70,0 3. el porcentaje del primer descarte para las hembras jóve
M.C. 130 104,0 nes, se estableció en una tasa que varía entre el20 y e130% 

Toros 12 18,0 y se hace al finalizar la etapa primaria del postdestete, 

Bestias 15 22 ,5 teniendo lógicamente en cuenta las necesidades de los 

Total 

TotaVUGG 

1.348 

811 ,5 

diferentes programas de la hacienda y su destino varía 
entre la venta inmediata o pasar a los programas de ceba, 
dependiendo de la carga total de ese período, 

Esquematizando la anterior situación, tenernos: carga inicial 4 . el porcentaje del segundo descarte de hembras jóvenes, se 
e 811,5 UGG; primer año 861,0 UGG; segundo año 910,5 UGG; 
~rcer año 960,0 UGG. 

estableció en una tasa que varía entre ellO y el 15% y se 
realiza al alcanzar el animalIa edad del primer servicio, 

Por lo tanto, el hato deberá crecer el 5,75% de su total anual 5. el descarte, para los machos jóvenes, se maneja diferen

lente, durante los primeros tres años, cuando debe alcanzar su 
láxima carga y permanecer estable, siendo esta tasa el resultado 

te, pues este programa se maneja corno ajuste de cargas, 
y en la hacienda se tiene corno política vender todas las 

onderado de los crecimientos anuales 6,09; 5,74 Y 5,43. UGG que superen el máximo de carga, todo esto en 
función del flujo de machos gordos ; es decir, que se 

Este crecimiento, es bueno advertir, que como en todo lo retienen más o menos machos jóvenes, dependiendo de 

iológico, no tiene una extremada precisión matemática en todas 
us fases intermedias, aunque al final siempre se logra el objetivo. 

la carga y de la demora del tiem po de salida de los machos 
gordos, 

:arga inicial de 811,5 UGG; primer año, 811,5 x 1,0575 = 858,2 
TGG; segundo año, 858,2 x 1,0575 = 907,5 UGG; tercer año, 907,5 
1,0575 =960,0 UGG. 

6 . se pretende un destete rápido, a una edad de 210 días, más 
o menos 15 días, 

Durante la presente proyección además, se deben respetar los 7. la edad al primer servicio es 24 meses en promedio, cui

ctuales parámetros productivos y reproductivos que ha alcanza dando que los animales tengan el peso y el desarrollo 
o la hacienda y sobre todo no sobrepasar la capacidad de carga exigido en la hacienda, pues éste fue determinado en 
e ella (no retener animales, sin la previsión nutricional que ello estrecha correlación con el formato y el peso de la vacada 
equiere). adulta, 
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8. 	 la mortalidad durante los tres últimos ejercicios contables, 
se ha determinado para adultos en 2% estable y para 
jóvenes en 3% estable. 

Como se puede ver, los parámetros tanto productivos como 
reproductivos tomados para este ejemplo, corresponden a un hato 
élite, de excelente calidad (situación no muy común en el país), 
por lo que la cuantificación para algunos hatos reales, puede 
cambiar un poco; lo que no cambia es la metodología empleada en 
la presente solución y éste es precisamente el objeto del ejercicio. 

Por otro lado, la proyección de este hato, se hará integral, es 
decir, sin dividir el hato en fundamental y complementario, por 
considerar esa situación ya conocida y suficientemente dominada. 

Esta forma de presentación de la proyección del hato, aún 
continúa siendo utilizada por los técnicos en un alto porcentaje. 

Primer año 

Mortalidad adulta 2%; total adultos == 360 + 72 + 100 + 130 + 

] 2 == 674 -t 674 x 0,02 == 13,48 == 13 animales, por aproximación. 


Esta mortalidad se descontará de los lotes que conforman el 
total del grupo, para este caso serán las vacas (normalmente las 
horras) y los machos de ceba que pasan a venta. 

Descarte adulto, 20%; total vientres adultos == 360 + 72 == 432 

-t432 x 0,2 == 86,4 == 86 vientres; natalidad, 86%; vientres aptos, 

360 + 72 + 100 == 532; menos descarte, 532 - 86 == 446; total vientres 

aptos = 446; vacas paridas (V.P.), 446 x 0,86 = 383,56 = 384. 


Total V.P, 384; crías, 192 hembras (C.H.) y 192 machos (C.M.); 
total vacas horras (V.H.), 446 - 384 - 6 == 56 V.H.; total machos de 
ceba/venta, 130 - 7 = 123. 

Es bueno aclarar que para este primer caso el lote de novillas 
de vientre que pasan a l lote de reproducción, ya incluía su segundo 
descarte (por definición) . 

Mortalidadjoven, 3%; total Jóvenes == 180 + 180 + 145 + 154 = 
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659 -t 659 x 0,03 =19,77 =20 animales; primer descarte hembr 

jóvenes: 20 - 30% -t 180 x 0,2 = 36 hembras levante (H. 

descarte; total H.L., 180 - 36 - 5 = 139 H.L.; se descuentan 
descarte y las muertes. 

Total machos de levante (M.L.), 180 - 5 =175 M.L. 

Segundo descarte hembras jóvenes: 10 - 15%-t145 x 0,1 =14,5 
15 novillas de vientre (N.V.) descartadas; total N.v., 145 - 15 - 5 
125 N.V.; total machos de ceba (M.C.), 154 - 5 = 149 (M.C.); toros ( 
cambia su composición, ni su número) = 12 ; el stock de bestias di 
trabajo (mulares y caballares) no cambia en el período =15. 

Total cabezas hacienda, 1.439. Tabla 4. 

TABLA 4. Proyección de hatos. Lote inicial y el primer año. 

Clasificación Lole Año 

inicial 2 3 4 5 


V.P. 360 384 

C.H. 180 192 

C.M. 180 192 

V.H. 72 56 

H.L. 145 139 

M.L. 154 175 

N.V. 100 125 

M.C. 130 149 ' 

Toros 12 12 

Beslias 15 15 

Tolal 1.348 1.439 

TolaVUGG 811,5 864,4 


Animales 86 V. 

de 
 36 H.L. 

descarte 15 N.V. 


disponible 137 

para venIa 123 M.C. 


Tolal venIas 	 260 

'Total de Jos animales de descarte. 
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8. 	 la mortalidad durante los tres últimos ejercicios contables, 659 -) 659 x 0,03 =19,77 = 20 animales; primer descarte hembras 

se ha determinado para adultos en 2% estable y para jóvenes: 20 - 30% -) 180 x 0,2 = 36 hembras levante (H.L.) 

jóvenes en 3% estable. descarte; total H.L., 180 - 36 - 5 = 139 H.L.; se descuentan el 


descarte y las muertes.i 

, Como se puede ver, los parámetros tanto productivos como 
~productivos tomados para este ejemplo, corresponden a un hato 
ite, de excelente calidad (situación no muy común en el país), 
)r lo que la cuantificación para algunos hatos reales, puede 
1mbiar un poco; lo que no cambia es la metodología empleada en 
I presente solución y éste es precisamente el objeto del ejercicio. 

Por otro lado, la proyección de este hato, se hará integral, es 
~cir, sin dividir el hato en fundamental y complementario, por 
msiderar esa situación ya conocida y suficientemente dominada. 

Esta forma de presentación de la proyección del hato, aún 
mtinúa siendo utilizada por los técnicos en un alto porcentaje. 

rimer año 

Mortalidad adulta 2%; total adultos = 360 + 72 + 100 + 130 + 

2 = 674 ~ 674 x 0,02 = 13,48 = 13 animales, por aproximación. 


Esta mortalidad se descontará de los lotes que conforman el 
Ital del grupo, para este caso serán las vacas (normalmente las 
arras) y los machos de ceba que pasan a venta. 

Descarte adulto, 20%; total vientres adultos = 360 + 72 = 432 

~432 x 0,2 = 86,4 = 86 vientres; natalidad, 86%; vientres aptos, 

50 + 72 + 100 =532; menos descarte, 532 - 86 = 446; total vientres 

ptos = 446; vacas paridas (V.P.), 446 x 0,86 = 383,56 = 384. 


Total V.P, 384; crías, 192 hembras (C.H.) y 192 machos (C.M.); 
)tal vacas horras (V.H.), 446 - 384 - 6 =56 V.H.; total machos de 
~baJventa, 130 - 7 = 123. 

Es bueno aclarar que para este primer caso el lote de novillas 
e vientre que pasan al lote de reproducción, ya incluía su segundo 
escarte (por definición) . 

Mortalidadjoven, 3%; total jóvenes = 180 + 180 + 145 + 154 = 
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Total machos de levante (M.L.), 180 - 5 = 175 M.L. 

Segwldo descarte hembras jóvenes: 10 - 15%-)145 x 0,1 = 14,5 = 
15 novillas de vientre (N.V.) descartadas; total N.v., 145 - 15 - 5 = 
125 N.V.; total machos de ceba (M.C.), 154 - 5 = 149 (M.C.); toros (no 
cambia su composición, ni su número) = 12 ; el stock de bestias de 
trabajo (mulares y caballares) no cambia en el período =15. 

Total cabezas hacienda, 1.439. Tabla 4. 

TABLA 4. Proyección de hatos. Lote inicial y el primer año. 

Clasificación Lote Año 

inicial 2 3 4 5 


V.P. 
C.H. 
C.M. 
V.H. 
H.L. 
M.L. 
N.V. 
M.C. 
Toros 

Bestias 

Total 

TotaVUGG 

Animales 

de 

descarte 

disponible 

para venta 

Total ventas 

360 

180 


180 


72 


145 

154 

100 


130 

12 

15 


1.348 
811 ,5 

384 

192 

192 

56 


139 

175 

125 

149 ' 


12 

15 


1.439 
864,4 

86 


36 


15 


137 

123 


260 


'Tolal de los animales de descarte. 
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V. 
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N.V. 

M.C. 
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Va!encia Real 
Proyección de un halo de ganado de came 

El anterior resumen evidencia que para la finalización del 
~ 746 x 0,03 = 22,38 =22 animales.primer año, la hacienda tiene un total de 1.439 cabezas y su 

equivalencia en UGG es 864,4 . 
Primer descarte joven: 20 - 30% ~ 205 x 0,2 = 41 H.L. 

descartadas; total H .L.= 205 - 41 - 5 = 159 ; total M.L., 205 - 5 = 
200.Segundo año 

Segundo descarte joven : 10 - 15% ~ 149 x 0,15 = 22,35 = 22Mortalidad adulta, 2%; total adultos = 384 + 56 + 125 + 149 + 
N.V. descartadas; total N.V., 149 - 22 - 6 = 121; total M.C., 187 12 = 726 ~ 726 x 0,2 = 14,52 = 15 animales; descarte adulto, 20%; 
6 = 181.total vientres adultos = 384 + 56 = 440 ~ 440 x 0,2 = 88 vacas; 

natalidad, 86%; vientres aptos, 384 + 56 + 125 = 565; menos 
dpsca r te, 565 - 88 = 477; total vientres aptos, 477 ~ 477 x 0,86 = .f 

410 ,22 = 410 V.P ., total V.P., 410; 205 C.H. y 205 C.M.; total V.H., 
477 - 410 - 7 = 60; total machos en ceba/venta, 149 - 8 = 141 ; 
morta lidad Joven, 3%; total jóvenes = 192 + 192 + 139 + 175 = 698 
~ 698 x 0,03 = 20,94 = 21 animales. 

Primer descarte joven: 20 - 30% ~ 192 x 0,2 = 38,4 = 38 H.L. 
descarte ; tota l H .L., 192 - 38 - 5 = 149; total M.L., 192 - 5 = 187. 

Segundo descartejoven : 10 - 15% ~ 139 x 0,1 = 13,9 = 14 H.V. 
descarte; total N.V., 139 - 14 - 5 = 120; total M.C ., 175 - 6 = 169; 
número de toros (no cambia ), 12; bestias, 15. 

Total cabezas/hacienda, 1.532. 

El resumen del segundo año, indica que la hacienda tiene 
ahora 1.532 cabezas de ganado, con una equivalencia de 919,3 
UGG (Tabla 5). 

Tercer año 

Mortalidad adulta, 2%; total adultos = 410 + 60 + 120 + 169 + 
12 = 771 ~ 771 x 0,02 = 15,42 = 15 animales; descarte adulto, 20%; 
total vientres adultos = 410 + 60 = 4 70 ~ 470 x 0,2 = 94 vientres 
descartados; natalidad, 86%; vientres aptos, 410 + 60 + 120 = 590; 
menos descarte , 590 - 94 = 496 vientres aptos ~ 496 x 0,86 = 

426,56 = 427 V.P.; total V.P., 427; 214 C.H. y 213 C.M. 

Total V.H., 496 - 427 - 7 = 62; total M.C./venta, 169 - 8 = 161 ; 
mortalidad joven, 3%; total jóvenes, 205 + 205 + 149 + 187 = 746 
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TABLA 5. Proyección de hatos. Lote inicial y los dos primeros años. 

Clasificación Lote Año 
inicial 2 3 4 

VP 360 384 410 
CH 180 192 205 
C.M. 180 192 205 
VH 72 56 60 
H.L. 145 139 149 
M.L. 154 175 187 
NY 100 125 120 
M.C 130 149 169 
Toros 12 12 12 
Bestias 15 15 15 
Total 1.348 1.439 1.535 
UGG 811 ,5 864,4 919,3 

An imales 86 V. 88 V 
de 36 HL 38 H.L . 
descarte 15 N.V. 14 N.V. 

Disponible 137 140 
para venta 123 M.C. 141 M.C. 

Total ventas 260 281 

.. 
Total de los animales de descarte . 
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Valencia Real 

El anterior resumen evidencia que para la finalización del 
rimer año, la hacienda tiene un total de 1.439 cabezas y su 
quivalencia en UGG es 864,4 . 

egundo año 

Mortalidad adulta, 2%; total adultos =384 + 56 + 125 + 149 + 
2 = 726 ~ 726 x 0,2 = 14,52 = 15 animales; descarte adulto, 20%; 
)tal vientres adultos = 384 + 56 =440 ~ 440 x 02 = 88 vacas ' 
a talidad, 86%; vientres aptos, 384 + 56 + 125 ~ 565; meno~ 
escarte, 565 - 88 =477; total vientres aptos, 477 ~ 477 x 0,86 = 
10,22 = 410 V.P ., total V.P., 410; 205 C.H. y 205 C.M. ; total V.H., 
77 - 410 - 7 = 60; total machos en ceba/venta, 149 - 8 = 141; 
wrtalidadjoven, 3%; total jóvenes =192 + 192 + 139 + 175 =698 
*698 x 0,03 = 20,94 =21 animales. 

Primer descarte joven: 20 - 30% ~ 192 x 0,2 = 38,4 = 38 H.L. 
escarte ; tota l H.L., 192 - 38 - 5 = 149; total M.L., 192 - 5 = 187. 

Segundo descartejoven: 10 - 15% ~ 139 x 0,1 = 13,9 = 14 H.V. 
escarte; total N.V., 139 - 14 - 5 = 120; total M.C., 175 - 6 = 169; 
úmero de toros (no cambia), 12; bestias, 15. 

Total ca bezas/hacienda, 1.532. 

El resumen del segundo año, inclica que la hacienda tiene 
hora 1.532 cabezas de ganado, con una equivalencia de 919,3 
rGG (Tabla 5) . 

ercer año 

Mortalidad adulta, 2%; total adultos = 410 + 60 + 120 + 169 + 
2 =771 ~ 771 x 0,02 =15,42 = 15 animales; descarte adulto, 20%; 
)tal vientres adultos = 410 + 60 =470 ~ 470 x 0,2 =94 vientres 
escartados; natalidad, 86%; vientres aptos, 410 + 60 + 120 = 590; 
lenos descarte, 590 - 94 = 496 vientres aptos ~ 496 x 0,86 = 
26,56 =427 V.P.; total V.P., 427; 214 C.H. y 213 C.M. 

Total V.H., 496 - 427 - 7 = 62; total M.C./venta, 169 - 8 =161 ; 
wrtalidadjoven, 3%; total jóvenes, 205 + 205 + 149 + 187 =746 
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Proyección de un hato de ganado de carne 

~ 746 x 0,03 =22,38 = 22 animales. 

Primer descarte joven: 20 - 30% ~ 205 x 0,2 = 41 H.L. 
descartadas; total H.L.= 205 - 41 - 5 = 159 ; total M.L., 205 - 5 = 
200. 

Segundo descarte joven: 10 - 15% ~ 149 x 0,15 = 22,35 = 22 
N.V. descartadas; total N.V., 149 - 22 - 6 = 121; total M.C., 187 
6 = 181. 

TABLA 5. Proyección de hatos. Lote inicial y los dos primeros años. 

Clasificación Lote Año 

inicial 2 3 4 5 


V.P. 360 384 410 

CH 180 192 205 

C.M. 180 192 205 
V.H. 72 56 60 

HL. 145 139 149 


ML. 154 175 187 

N.V. 100 125 120 
M.C. 130 149 169 


Toros 12 12 12 

Bestias 15 15 15 

Total 1.348 1.439 1.535 


UGG 811 ,5 864,4 919,3 


Animales 86 V. 88 V 
de 36 H.L. 38 HL. 

descarte 15 NY 14 N.V. 

Disponible 137 140 
para venta 123 Me. 141 M.C 

Total ventas 260 281 

• 
Total de los animales de descarte . 
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Proyección de un hato de ganado de carneValencia Real 

El número de toros no cambia, pero sí su estructura, porque TABLA 6. Proyección de hatos. Lote inicial y los tres primeros años. 
se debe desca rtar un toro y conseguir un torete, para servir con 
las novillas de vientre , igua l que par a los años venideros . 

TOlal tol-os, 12; bestias (igual), 15. 

Total cabpz(ls¡'hacienda, 1.604 . 

Al an alizar la si tuación de este año, se encuentra que la 
h acie nda termina el período con 1.604 ca bezas, que r epresentan 
962 UGG, alcanzé\ ndose por ta nto el total de ca rga de la hacienda, 
u na de I(\s metas a consegu ir y que deberá conse rvarse en el 
futuro. 

En l 'l total de desca r tes, así como en el tota l de ventas, no 
aparece el loro descartado y cambiado, precisamente por esa 
cond ición , por no ser una venta libre, sino una venta para reinver
s ión , por' ta n to, t ampoco aparecerá en los próxImos a1108 . No 
ob~l<l nlt' , no hay n ingún im¡wdimen to para cargarlo al descarte y 
a l tot¡t! d(' ventas si S l' desen hacerlo . Ver resumen en la Tabla 6 . 

Cuarto al1Q 

10rtalidad adulta, 2/A; total adultos = 427 + 62 ~ ]21 + l81 + 
12 = RO:3 ---4 R01 x 0,02 = 16,02 = 16 animales . 

Ut'scaI1t> adulto, 20'!Í; total vientres adultos = 427 + 62 = 489 
~489 x 0,2 = 97,8 = 9H vientrps ; natalidad, 86rk ; vientres aptos, 427 
+ 62 + 121 =610; mella::; descarte, 610 - 98 = 512; total vientres aptos 
= ;)12; V.P = 512 x 0.86 = 440; total V. P ., 440; 220 C.TI. y 220 C.M. 

Tolal V.H., 512 - 440 - 8 = 64; tot.al M.C.lventa, 181 - 8 = 173; 
mortalidad Joven , 3(!c.; lotal jóvenes =214 + 213 + 159 + 200 =786 
---4 7 R6 x 0 ,03 = 23,58 = 24 a n imales. 

Pri mer d l'scarte joven : 20 - 30% ---4 214 x 0 ,3 = 64 ,2 = 64 H.L. 
descartadas; total H.L., 2 14 - 64 - 6 = 144. 

Segundo descarte joven : 10 - 15% ---4 159 x 0,15 = 23,85 = 24 
N V. descartadas; total N.V., 159 - 24 - 6 = 129 ; total M.C ., 200 
6 = 194; igu al número de toros que el año antl'nor, 12; bestias, 15 . • 
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., Clasificación Lote Año 
inicial 2 3 UGG 4 

V.P. 360 384 410 427 427,0 
C.H. 180 192 205 214 
C.M. 180 192 205 213 
V.H. 72 56 60 62 49,6 
H.L. 145 139 149 159 95,4 
M.L. 154 175 187 200 120,0 
NV. 100 125 120 121 84,7 
M.C. 130 149 169 181 144,8 
Toros 12 12 12 12 18,0 
Bestias 15 15 15 15 22,5 
Total 1.348 1.439 1.535 1.604 962,0 

Animales 86 V. 88 V. 94 V. 
de 36H.L. 38H.L. 41 H.L. 
descarte 15 NV 14 N.V. 22 N.V. 

Disponible 137 • 140 • 157 • 

para venta 123 M.C. 141 M.C. 161 M.C. 

Total ventas 260 281 318 

* Total de los animal es de descarte . 

Sub-total cabezaslhacienda, 1.438 equivaquivaquivaqu' 
val e nte a 863,6 UGG, faltando para el tope que el hato tUV¡ 
el año anterior 98,4 UGG. 

Total machos de levante , 213 - 6 = 207 

Como el hato deja de crecer, el ajuste de carga se hace con es~ 
lote, de esta forma, 207 x 0,6 = 124,2 UGG ---4 124,2 - 98,4 = 25, ~ 
UGG 25,8/0,6 = 43 M.L.; descarte M.L., 43; total M.L., 207 - 43 9 
164. 

Total cabezas/hacienda, 1.602. 

Ana lizando los resultados de es te período, se observa que h 
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Valencia Raal 

El número de toros no cambia, pero sí su estructura, porque 
debe descartar un toro y conseguir un torete, para servir con 

~s novillas de vientre, igual que para los años venideros. 

Total toros, 12; bestias (igual) , 15 , 

Total cabezas/hacienda, 1.604 . 

Al analizar la situación de este año, se encuentra que la 
lacienda termina el p r íodo con 1.604 cabezas, que represe ntan 
62 UGG, alcanzándose por t an to el total de carga de la hacienda, 
n a de las metas a conseguir y que deberá conserva rse en el 
Jturo, 

E n pI total de des a rtes, así como en el total de ventas, no 
parec el toro deSCart ado y cambia do, p recisamente por esa 
ond ici n , por no ser u na venta libre, . ¡no una venta p r a reínver
ión , por tanto, t.ampoco a parecerá en los próximos años. No 
bsta ntE', no hay n ingún impediment para cargarlo al descarte y 
1total dI' Vl'n tns si ~e df:'sf'a hacerlo. Ver rf>sumen en )(1 Tabla 6 . 

uarto año 

Morta lidad adulta, 2(/(' ; tolul adultos = 427 + 62 + ]21 + 181 + 
2 = 803 --4 80~ x 0,02 = 16,02 = 10 an imales. 

o ':;catte adulto, 20t;( ; total vientres auulto = 427 + 62 = 489 
-t489 x 0,2 ::: 97,8 =98 vi ntrl's; na talidad, 86%; vientres aptos, 427 
62 + 121 =610; menos descarte, 610- 98 = 512; total vientres aptos 
51 2; V.P - 512 x 0,86 = 4·10; total V. P., 440; 220 C.H. y 220 C.M. 

Total V.H., 512 - 440 - 8 = 64; total M.C./v nta 181 - 8 = 17 . 
10rtalidadjoven , 3'10; total jównes = 214 + 2] 3 + 1'59 + 200 = 786 
-t 7 R6 x 0 ,03 = 23,58 ::: 24 an imal s , 

Prim r descarte joven: 20 · 30% --4 2]4 x 0,3 = 64,2 = 64 H .L. 
escartadas; total H.L., 214 - 64 - 6 = 144. 

Segundo descarte joven : 10 - 15% -;} 159 x 0,15 = 23,85 = 24 
LV. 	descartadas; total N.V., 159 - 24 - 6 = 129; total M,C., 200 
= 194; igual número de toros que el año anterior, 12; bestias, 15, 

Proyección de un hato de ganado da came 

TABLA 6, Proyección de hatos, Lote inicial y los tres primeros años, 

Clasificación Lote 
inicial 2 

Año 
3 UGG 4 

V,p, 

C,H, 
C,M, 
V,H, 

H,L. 

M.L. 
N,V, 

M,C, 

Toros 
Bestias 
Total 

360 

180 

180 

72 

145 

154 

100 

130 

12 

15 

1,348 

384 

192 

192 

56 

139 

175 

125 

149 

12 

15 

1.439 

410 

205 

205 

60 

149 

187 

120 

169 

12 

15 

1,535 

427 

214 

213 

62 

159 

200 

121 

181 

12 

15 

1,604 

427,0 

49,6 

95,4 

120,0 

84,7 

144,8 

18,0 

22 ,5 

962,0 

Animales 
de 

descarte 

86 V, 
36 H,L. 

15 NV 

88 V, 

38 HL. 

14 NV 

94 V, 
41 H,L. 

22 N,V 

Disponible 

para venta 

137 • 

123 M,e. 

140 • 

141 MC, 

157 • 

161 M,C 

Total ventas 260 281 318 

* Total de los animales de descarte , 

Sub-total cabezaslhacienda, 1.438 equivaquivaquivaqui
valen te a 863,6 UGG, faltando para el tope que el hato tuvo 
el año anterior 98,4 UGG. 

Total machos de levante, 213 - 6 = 207 

Como el hato deja de crecer, el ajuste de carga se hace con este 
lote, de esta forma, 207 x 0,6 = 124,2 UGG --4 124,2 - 98,4 == 25,8 
UGG 25,8/0,6::: 43 M.L.; descarte M.L., 43; total M.L., 207 - 43 = 
164. 

Total cabezas/hacienda, 1.602. 

Analizando los resultados de este período, se observa que la 
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Valoncia RoaJ Proy9CCión do un hato de ganado do carne 

hacienda continuó con su carga máxima, pues terminó con 1.602 
cabezas de ganado, que equivalen a 962 UGG, conservando por 
tanto las concliciones impuestas a la proyección. Ver el resumen 
general en la Tabla 7. 

Quinto año 

Mortalidad adulta, 2%; total adultos = 440 + 64 + 129 + 194 + 
12 =839 ~ 839 x 0,02 = 16,78 = 17 animales . 

Descarte vientres adultos, 20%; total vientres adultos = 440 + 
64 = 504 ~ 504 x 0,2 := 100,8 = 101 vientres. 

TABLA 7. Proyección de hatos. Lote inicial y los cuatro primeros años. 

Clasificación Lote Año 

inicial 2 3 4 5 

VP 360 384 410 427 440 


CH. 180 192 205 214 220 


CM 180 192 205 213 220 


VH 72 56 60 62 64 


H L 145 139 149 159 144 


ML 154 175 187 200 164 


N.V. 100 125 120 121 129 


MC 130 149 169 181 194 


Toros 12 12 12 12 12 


Bestias 15 15 15 15 15 


Total 1.348 1.439 1535 1.604 1.602 


UGG 811,5 864 ,4 919,3 962 ,0 962,0 


Animales 86 V 88 V. 94 V. 98 V. 

de 36 H.L. 38 H.L 41 H L 64 H.L. 

descarte 15 N.V 14 N.V. 22 NV 24 N.V 

43 M1. 

Disponible 137 • 140 • 157 • 229 • 


para venta 123 M.C 141 M.C. 161 M.C. 173 


Total ventas 260 281 318 402 

* Total de los animales de descarte . 
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Natalidad, 86%; vientres aptos, 440 + 64 + 129 = 633; men 
descarte, 633 - 101 =532; total vientres aptos =532 ~ 532 x 0, 
= 457,52 = 458; total V.P., 458; 229 C.H. y 229 C.M. 

Total V.H., 532 - 458 - 8 = 66; total M.C./venta, 194 - 9 = 18 
mortalidadjoven, 3%; total jóvenes =220 + 220 + 144 + 163 =7 
~ 747 x 0,03 = 22,41 = 22 animales. 

Primer descarte joven: 20 - 30% ~ 220 x 0,3 = 66 H.L. desea 
total H.L., 220 - 66 - 5 = 149. 

Segundo descarte joven: 10 - 15% ~ 144 x 0,15 = 21,6 = 22 N. 
descarte; total N.V., 144 - 22 - 6 = 116; total M.C ., 164 - 6 = 15 
igual número de toros que el año anterior, 12; bestias, 15. 

Sub-total cabezas/hacienda, 1.432. 

Al analizar este ejercicio, se ve que la hacienda terminó el a 
con 1.432 cabezas de ganado, con una equivalencia de 848,3 UG 
lo que da un faltante de 113,7 UGG. 

El anterior desfase en la carga, se completa con el manejo 
los machos de levante, como se muestra a continuación. 

Total M.L. menos mortalidad, 220 - 5 =215; faltante en el to t· 
de la carga, 113,7 UGG ~ 113,7/0.6 = 189,5 = 190 animales; tot, 
descarte M.L., 215 - 190 = 25; total M.L. 190. 

Total cabezas/hacienda, 1.602. 

1.602 cabezas que equivalen a 962,3 UGG, lo que de nue 
permite cumplir con las exigencias de la proyección para este hat, 
Ver el resumen total en la Tabla 8. 

.) 

A partir de este punto, se puede decir que la mecánica de 
proyección será siempre la misma y el hato no cambiará sus ritm 
de evolución, mientras no cambien los parámetros que le cliero 
origen . Por 19 tanto es importante advertir, que los résultadq 
obtenidos aquí, sólo son válidos para este hato y en estas conm 
ciones, mientras que la metodología es válida para cualqui 
proyección de cualquier hato en ganado de carne. 

r 
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Valencia Real Proyección de un hato de ganado de carne 

f.lcienda continuó con su carga máxima, pues terminó con 1.602 Natalidad, 86%; vientres aptos, 440 + 64 + 129 = 633; menos 
bezas de ganado, que equivalen a 962 UGG, conservando por descarte, 633 - 101 =532; total vientres aptos = 532 ~ 532 x 0,86 

~ nto las condiciones impuestas a la proyección. Ver el resumen =457,52 =458 ; total V.P ., 458; 229 C.H . y 229 C.M. 
neral en la Tabla 7. 

Total V.H., 532 - 458 - 8 = 66; total M.C./venta, 194 - 9 = 185; 
~into año mortalidad joven, 3%; total jóvenes = 220 + 220 + 144 + 163 = 747 

--.; 747 x 0,03 = 22,41 =22 animales . 
~ Mortalidad adulta, 2%; total adultos =440 + 64 + 129 + 194 + 

= 839 ~ 839 x 0,02 = 16,78 = 17 animales. Primer descartejoven: 20 - 30% --.; 220 x 0,3 = 66 H.L. descarte; 
total H.L., 220 - 66 - 5 = 149. 

Descarte vientres adultos , 20%; total vientres adultos =440 + ..
= 504 ~ 504 x 0,2 = 100,8 = 101 vientres. Segundo descartejoven: 10 - 15%~ 144 x 0,15 = 21 ,6 = 22 N,V. 
descarte ; total N .V., 144 - 22 - 6 = 116; total M.C., 164 - 6 = 158; 

~BLA 7. Proyecc ión de hatos. Lote in icial y los cuatro primeros años. igual número de toros que el año anterior, 12; bestias , 15. 

Clasificación Lote Año Sub-total cabezas/hacienda, 1.432. 
inicial 2 3 4 5 

Al analizar este ejercicio, se ve que la hacienda terminó el año 
VP 360 384 410 427 440 con 1.432 cabezas de ganado, con una equivalencia de 848,3 UGG ; 

lo que da un [altante de 113,7 UGG.C H 180 192 205 214 220 

C M 180 192 205 213 220 
El anterior desfase en la carga, se completa con el ma nejo deV.H 72 56 60 62 64 

los machos de levante, como se muestra a continuación.
H.L 145 139 149 159 144 

M.L 154 175 187 200 164 Total M.L. menos mortalidad, 220 - 5 =215; faltanteenel total 
NV 100 125 120 121 129 de la carga, 113,7 UGG--.; 113,7/0.6 = 189,5 = 190 animales ; total 
M.C . 130 149 169 181 194 descarte M.L., 215 - 190 = 25 ; total M.L. 190. 

Toros 12 12 12 12 12 


Bestias 15 15 15 15 15 Total cabezas/hacienda, 1.602. 
Total 1.348 1.439 1.535 1.604 1602 

UGG 811 ,5 864,4 919,3 962,0 962,0 1.602 cabezas que equivalen a 962,3 UGG, lo que de nuevo 
permite cumplir con las exigencias de la proyección para este hato. 

Animales 86 V. 88 V. 94 V. 98 V Ver el resumen total en la Tabla 8 . 
de 36 H.L 38 H.L 41 H.L. 64 HL 

descarte 15 NV 14 NV 22 NV 24 NV A partir de este punto, se puede decir que la mecánica de la 
proyección será siempre la misma y el hato no cambiará sus ritmos43 M.L. 
de evolución, mientras no cambien los parámetros que le dieron 

Disponible 137 • 140 • 157 • 229 • origen. Por 19 tanto es importante advertir, que los résultados 
para venta 123 M.C 141 M.C. 161 M.C. 173 obtenidos aquí, sólo son válidos para este hato y en estas condi

ciones, mientras que la metodología es válida para cualquierTotal ventas 260 281 318 402 
proyección de cualquier hato en ganado de carne. 

* Total de los ani males de descarte 
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Valencia Real Proyección de un hato de ganado de carne 

Los resultados obtenidos en la proyección permiten decir que 
se ha alcanzado el 100% de los objetivos previstos o pedidos al 
inicio del ejercicio. 

TABLA 8. Proyecc ión de hatos. Lote inicial y los cinco años pedidos para la 

zootécnico), la tasa de extracción se comporta excelentemente. 

Lo anterior, teóricamente, le pennitiria al hato cumplir co 
sus funciones económicas, dentro de cuyo total el porcentaje de 1 
tasa de extracción llena una parte fundamental. 

proyección total. 
El comportamiento de esta tasa de extracción (tasa relativa 

Clasificación Lote Año puede resumirse de la siguiente forma : 
inicial 2 3 4 5 

l. año uno = 260 x 100/1.439 = 18,07%, 

VP 360 384 410 427 440 458 


2. año dos = 281 x 100/1.532 = 18,34%,C.H 180 192 205 214 220 229 

C.M. 180 192 205 213 220 229 
3. año tres = 318 x 100/1.604 = 19,83%, 

V.H. 72 56 60 62 64 66 

H.L. 145 139 149 159 144 149 4. año cuatro = 402 x 100/1.602 = 25,09%, 
ML 154 175 187 200 164 190 

N.V. 100 125 120 121 129 116 5. año quinto =399 x 100/l.622 = 24,60%. 

MC. 130 149 169 181 194 158 

Toros 12 12 12 12 12 12 


Beslias 15 15 15 15 15 15 


Total 1 348 1.439 1.535 1.604 1.602 1.620 BIBLlOGRAFIA y LECTURAS COMPLEMENTARIAS 


Tolal/UGG 811 ,5 864,4 919,3 962,0 962,0 962,3 
ACOSTA L., J. et al. Administración de empresas agropecuaria 

En : Manual de Asistencia Técnica. lCA. No. 21 (1979); 20
Animales 86 V 88V 94 V 98 V 101 V 

p.
de 36 HL 38 HL 41 H.L 64 H.L 66 H.L 


descarte 15 N.V 14 N.V 22 N.V 24 N.V 22 NV 
 ALARCON MILLAN, E. Utilización de pastos y forrajes . Bogot 
43 M.L 25 ML l CA, 1979. p. 179-180. 

Disponible 137 140 157 229 214 

para venta 123 M.C 141 MC 161 M.C 173 185 ALVEAR R., F. Manual de administración rural: evaluación d 
la fase productiva. Medellín : El Autor, 1980. 150 p. I 

Total ventas 260,0 281 ,0 318,0 402 399 
AUSTRALIAN INSTITUTE OF AGRICULTURAL SCIENC~ 

Management ofimproved tropical pastures, refresher couTotal de los animales de descarte 
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FL UJO DE LA TASA DE EXTRACCION \ 

BACHTOLD, G. el al. Economía zootécnica. México: Limus1 
1982. 589p. 

Al darle un rápido vistazo a la tasa de extracción, se tien~ que 
admitir, que a pesar de que el hato debe cumplir con una sen~ de 

BOSMAN, H.G. el al. Composición botánica y nodulación d condiciont's. productivas y reproductivas (desde el punto de Vista 
" 
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RATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUA 
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Análisis químico de suelos. 

Análisis físico de suelos. 

Análisis químico foliar . 
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calidad. 

Asesoría técnica. 
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Ensayos de secado y molienda de produClOS vegetales. 

Trilla de maíz. 

Detenninación de humedad de granos. 


LAIlORATORIO DE PRODUCTOS CARNICOS. Deparlamento de Ingenie 

Agrícola y Alimenlo;; 


Cursos de capacitación. 


Asesoría en conservación y transfonnación industrial de came. 


LA llORATORIO DE PRODUCTOS LACTEOS Deparlamento de Ingenien! 

Agrícola y Aumentos 

Cursos de capacitación . 

Asesoría en conservación y transfonnación industrial de leche. 


LABORATORIO DE PRODUCros FORESTA1.ES "HECTOR ANAY /\ LO¡ 

PEZ". Departamento de Ciencia., rorestales. 


Estudios básicos sobre las propiedades f[sicas y mecánicas de la madera. 

ESludios de madera y materiales en madera para uso de estructuras. 

Estudios y evaluación de pegan les para madera. 

Estudio y desarrollo de programas para el secado de madera . 

Desarrollo y evaluación de métodos de inmunización. 

Estudios de trabajabilidad o maquinado. 


Servic ios de asesoría e intervenlOría en todo lo relacionado con la utili7.ación de 1;: 

madera. 
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i

esoría en la fonnulación y ejecución de proyectos en el campo de la micropro
gación . 

~BORATORIO DE DENDROLOGIA. Departamento de Ciencias Forestales. 

rvicio de identificación de muestras bolánicas. 


BORATORIO DE LLlTll{IFl('ACION RURAL. Departamento de Ingeniería 

rÍcola y Alimentos. 


Tsnría y evaluución de instalaciones eléctricas, agrícolas y agroindustriales. 

'esoríu en se!ccción de motores eléctricos y electrónicos. 

ediciones eléc tricas a bajo voltaje. 


\1 lORA roRIO DE ns IOI.oC'IA 1kpanamellto de Producción Animal. 

l aluación química, hem{¡tica y de excreciones de animales y. humanos para 
Improbar la situaCión metabólIca y el eSlado de SUmlTllstro nutrlclonaJ. 

sarrollo de la electrnflsiologfa sistematizada para la evaluación de la respuesta 
ncional illlilllal . 

parnscopia par¡\ gr,Uldes anilllules . 

sarmllo de micro,unbielltes e implementación que pcmlita ejecución de investi

cilÍn en el área de la Fisiología Ambiental. 


HORA I( mIo I)1 ; MLC¡\N r/,AC ION ¡\( iR I('OLA Departamento de Ingenie


Agrícola y Alimentos. 


quiler de maquinaria agrícola. 

puración de máquinas o equipo de uso agrícola . 

sello y construcción de m<1tluinas . 


BORA10)UO DI:; MEDIC]ON ],()lnS)¡\I~ Departamento de Ciencias Fores


es. 


,'esorías en labores, rutinas y técnicas de medición, adquisición de equipos, 

bnejo y mantenimiento, así como asesoría educativa y técnica pura su IllcUlipula


)TI y adiestramiento. 

esorí3S en labores de medición e invent:trios forestales, así como en procesa 


"enlo y manejo de datos. 
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LABORATORJO DE PROCESAMIENTO DE SEMEN . Departamento de Produc

ción AnimaL 


Congelación de semen bovino de razas Bus IGlIrIlS. 


Evaluación de programas de inseminación artificial de ganaderías bovinas y porcina~. 


Asesoría en instauración de programas de inseminación artificial en bovinos y 

porcinos. 

Conservación de semen porcino. 


LAJ30RATORIO DE PROCESOS AGRICOLAS . Deparlamento de Ingeniería 


Agrícola y Alimentos . 


Limpieza y clasificación de granos. 

Ensayos de secado y molienda de productos vegetales. 

Trilla de maiz. 

Determinación de humedad de gr,UlOS. 


LABORATORIO DE PRODUCTOS ('ARNICOS Departamenlo de rngcni¡;ría 

Agrícola y Alimentos . 


Cursos de capacitación . 

Asesoría en conservación y trallsfoOllación industJiul de carne. 


I ,A HORA TORIO DE PRODUCTOS I~¡\( TEOS . Deparl:unento de Ingeniería 

Agrícola y Alimentos , 


Cursos de capacitación. 

Asesoría en conservación y transfonllación industrial de leche. 


LABORATORIO DE PRODUCTOS FORESTALES "HECTOR ANA y A LO

PEZ". Departamento de C iencias Forestales . 


Estudios básicos sobre las propiedades físicas y mecállicas de la madera. 

Estudios de madera y materiales en madera para uso de estructuras. 

Estudios y evaluación de pegantes para madera, 

Estudio y desarrollo de programas para el secado de madera. 

Desarrollo y evaluación de métodos de inmunización . 

Estudios de trabajabilidad o rnaquinado. 

Servicios de a<;esoría e interventoría en tooo lo relacionado con la utilización de la 

madera. 
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LAnORATORIO DE RlEGO y DRENAJE, Departamento de Ingeniería Agrícola 

y Alillll:ntOS . 

I )ctcnninaciones del contenido de humedad del suelo , 
Curvas de retención de humedad y conductividad hidráulica, 
f)etenninación de la salinidad en el suelo y en el agua. 
LvaJuación ue sislernas de riego por aspersión y goteo , 
lktmllinación ue densidad del suelo , 

1 ,AI101{AT()R10 J H: SANIDAD VE(iETAL I)epartamenlo de Agronomía. 

Servicio de. uiaglló~tico fitopatológico . 

lU l' llti/icaciúll ue las l'nknncual,ks y su agente causal y obse rvación ue los síntomas 

y demás f,Kton:s asociados con la enfennedad, 

\{ccul11cndaciollcs sohre trJtamientos de control apropiados, 

I':x;uncn el ínico sin rC(:o!l)l'nuaciones . 

Lx,ullcn clínico con recomendaciones . 

Vi .sit¡LS UC C;UllpO y ex,unen c línico dc las Illucstras con rec()l11cndaciones 


I ,AIlOI{AI'C )I{I() 1)1 ': VIDA Sil ,VLSII{I : I)cparL.Ullclltll ue Ciencü' I ' ore~laks, 

Scrviel\l de iJcnti/icaci lín de vatcbraJm tcrrc~trcs (,Ullibius, reptiles, aves y 

II]¡Ullíl'cr(l~) 


A'l',mía para l'I cstahJcl'imlclllll de IllDcnaJcros \k algunas espccics de la fauna 

s il vestre nl'o trupical. 

Participaeiúll cn progr¡Ull¡L, Jc l'JUL'Jc iún LlJIlhicntaJ sohre conocimi L: ntos generales 

dl' la fauna silvestre colomhiana (periódicam ente se n:aJiz.all confcrencias, talleres, 

Pl'4uL:iil)s cursos de capaciwcilín sohn: el tcma, es pecialmente en lo referente al 

ordcll ()fiJ i ()~ y a la cj¡L~e de ave~) , 


Scrvicill dI.: n' cIlIlIlCimicnt\l Oc las cspccil.:s a l púhlico en gC l\l.:raJ. 
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