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Desde que Alonso Luis de Lugo entró los primeros bovinos a 
las nuevas posesiones españolas en América, en 1543, éstos se 
reprodujeron en forma abundante y empezaron a jugar, inicialmen
te, un papel de fuente de alimento para los obreros de los cotos 
mineros, y luego, una vez consumada la gran hecatombe demográ
fica que realizaron los conquistadores españoles sobre los aborí
genes, la ganadería fue fundamentalmente una cabaña cimarrona, 
conformada por un panorama en el que sólo los equinos merecie
ron especial atención dada la tremenda importancia para el desen
volvimiento de la vida cotidiana y política. 

Desde los comienzos del siglo XVII, se inició el desarrollo 
de las grandes haciendas ganaderas y agrícologanaderas a partir 
de la ocupación de los baldíos o "realengas", las ventas de las 
"sobras", la delimitación de los resguardos, la obtención de las 
mercedes y la legalización a partir de las confirmaciones mediante 
la "composición". 

Este desarrollo de la ganadería dominado por la abundancia de 
tierras y rebaños se desenvolvió bajo dos signos sociales hasta la 
instauración de la economía del café en la segunda mitad del si
glo XIX. Hasta la agonía del siglo XVIII. la adquisición de tierras 
por cualquier medio estuvo estrechamente atada a la función de 
diferenciación social, de unos colonizadores a la búsqueda de valo
res de casta. que por analogía con la nobleza española del renaci
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miento, Iigaba la tenencia de tierras a la categoria de distincion so~ 
cia!. No puede asimilarse esta lucha de aventureros espanoles des
castados al drama de la clase burguesa del siglo XVIII en Inglate
rra y Francia. "clase adinerada nostalgica de los valores de casta" 
como los llama Baudrillard (I) que atan la condicion de posee
dores de los medios de produccion del nac/ente capitalismo a la 
distincion y el prestigio emanado de su posicion de burgueses que 
pueden enfrentar a los rancios abolengos de una nobleza decaden
ta e improductiva. No se daba. en efecto, aca. el desarrollo de una 
economia capitalista, sino apenas un cuas/senorio. Como 10 anota 
Braudel (2) si bien los regfmenes feudales fracasan en la America 
espanola de gran poblacion indigena. prosperan espontaneamente 
los regimenes senoriales en las zonas ganaderas de Venezuela y 
Brasil. En el mismo sentido Friede (~) hace eco de Coraminas y re
fiere que aunque en un principio, ante la abundancia de tierras, la 
clase dirigente se esforzo por establecer una manifestacion del 
feudalismo clasico, posteriormente, ante la considerable merma 
del n(imero de indios, el senorio perdi6 importancla. y los esfuer
zos se orienta ron entonces a obtener la propiedad de la tierra que 
pertenecfa 0 habra pertenecido a sus encomendados. La ganaderia 
adquiri6 entonces un importante papel dentro de toda esta extrana 
dinamica de una economfa colonial atravesada por claros signos 
cuasfseiioriales de una Espana apenas espectadora del vigoroso 
capltalismo juvenil de Gran Bretana. Inglaterra y Alemania; me re
fiero al papel de garantlzar la posesi6n legal 0 de hecho de las 
tierras cuya aproplaci6n era el objetivo basico de los esfuerzos de 
la clase dirigente. Este proceso de apropiacion apoyado en dos fe
nomenos particulares de la America espanola. la abundancia de 
tierras y la abundancia de ganados, reforzado por la carencia de una 
demanda importante que forzara el desarrollo agricola. hizo posl
ble la constitucion de una economfa de gran hacienda. caracterfsti
ca del Nuevo Mundo y consol/dada desde el siglo XVIII. 

Posteriormente a la independencia y durante el siglo XIX, el 
suelo s/guio slendo objeto de especial interes. ya para una burgue
sia criolla dedicada al comercio legal e Ilegal y cuyas utilldades 
podia poner a buen recaudo en tierras. que solo bastaba con ocu
parlas con ganado y con muy poca exigencia en mana de obra. con
virtiendose asi el bovino en un elemento rentista. a falta de una 

1. J. BAUDRILLARD. El espejo de la produccion. 

2 F. BRAUDEL. Civilizacion Material, Economia y capitalismo. 

3. J. FRIEDE. Introduccion al descubrimiento de America. 
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demanda de tierras por un grupo de arrendatarios, consecuencia de 
la carencia de un mercado agricola fuerte. De este desarrollo eco
n6mico participo no solamente la nueva burguesra criolla, sino ade
mas un buen numero de europeos que el gobierno se esforzo en 
atraer mediante leyes expedidas por el Congreso Nacional para 
regular la venta de las tierras baldias y que con facilidades especia
les "invitan a los emigrantes de todos los parses a establecerse 
alii para enriquecerse" (4) y aprovechando las posibilidades que ofre
era la existencia de rebai'ios de bovinos cimarrones abundantes, se 
echa mana de ellos para ocupar el latifundio. EI mismo Wiener (II) 

10 relata aSI: "EI ganado mayor y menor vaga con entera IIbertad 
por las extensas praderas sin exigir de sus duenos otro cui dado 
que el de capturar a las reses cuando quieran venderlas". Se des
prende de aca que el "ausentismo" que se presenta como un de
fecto propio de nuestros ganaderos, de manera equivocada, no es 
un fenomeno nuevo en la explotacion bovina, sino una constante 
historica en la produccion ganadera del pais, que se origina en el 
acceso facil a la tierra y ganados abundantes. que adolecen asi de 
la condicion plena de bienes de produccion. Se explica ademas 
dentro de esta condicion economica particular de la tierra y la ga
nader.a, que se eleva a canon legal en el codigo fiscal expedido en 
el ultimo cuarto del siglo pasaclo, esa extrana re/aci6n entre la tie
rra baldia y el ganado bovino, por la cual. medIante la "ocupaci6n" 
de aquella por este. se origina el derecho de propiedad sobre el 
baldio. 

Con el desarrollo de la economfa cafetera y de la mineria fa
miliar desde finales del siglo XIX, se da un fenomeno importante 
que empieza a modificar notablemente la estructura econ6mica 
del pars. En efecto. este cultivo proporciona por primera vez una 
vinculacion consistente al mercado internacional y hace posible 
transferir recursos de inversi6n de la agricultura a los sectores no 
agricolas. recursos que se ven reforzados con los que tradicional
mente se han obtenido en la minerfa. Es este elemento de flujo In
tersectorial que muestra cJaramente el fenomeno de interdependen
cia sectorial vital para el logro de un crecimiento economico soste
nido, el que parece estaJlar entre 1925 y 1929, Y que se manifiesta 
claramente en el crecimiento de la industrializacion del pais. Sin 
embargo. este fenomeno clave de la economfa colombiana. apenas 
toca tangencia/mente la frontera ganadera, ya que la produccl6n 
cafetera se desenvuelve fntegramente en las tierras de ladera don

4. WIENER, Dr. Crevaux, et aI., America Pintoresca. 
5. Idem. 
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de la ganaderfa no es muy abundante y es facilmente desplazada a 
nuevas areas de colonizacion. 

Se necesito esperar hasta el desarrollo de la agricultura ca
pitalista, despues de la segunda guerra mundial, para que se ini
ciara una modificacion importante de la frontera ganadera bovina 
del pais. En efecto, frente a la aparicion de los cultivos altamente 
tecnificados y a gran escala, tales como el sorgo, el algodon, la 
soya, el banano, etc., se hace necesario reubicar algunas poblacio
nes ganaderas para ceder espacio a la agricultura tecnifjcada. Entre 
estos dos pivotes que basculan claramente el desarrollo econ6mi
co del pais. el uno, el del traslado del excedente agricola hacia el 
desarrollo de una infraestructura de comunicaciones e industrial; 
el otro, el de la irrupci6n de una agricultura capitalista tecnificada 
que sacude las formas tradicionales de producci6n y que es exi
gida a su vez por el desarrollo industrial, se presenta un importan
te debate que atrae a primer plano el papel social de la propiedad 
territorial y que se muestra acusador del gran latifundista ganade
ro que por tradicion secular se aferra a la posesi6n de extensas 
lIanuras que albergan hatos numerosos que hacen del propietario 
un terrateniente improductivo con faciles beneficios a traves de 
una producci6n natural de su cabana. 

La irrupci6n de la agricultura capitalista, como declamos. sa
cude ferreamente el espacio ganadero y 10 obliga a acelerar una 
dinamica caracterfstica que secularmente habra desarrollado, pero 
que apenas se hacla perceptible en un recorrido hist6rico que fue
ra uniendo con delicadeza los tenues hilos conductores de su de
sarrollo en el tiempo. Es as! como la frontera ganadera empieza a 
modificar notablemente sus Ifmites. en respuesta a las urgencias 
de demanda del nuevo cultivo tecnificado para la agroindustria y 
la exportaci6n, sin que el cambio de frontera corriera paralelo con 
una modificaci6n positiva de su tradicional improductividad. S610 
ocurri6 un sigiloso retiro a nuevas fronteras de colonizaci6n con
servando inc61ume la casi totalidad de sus principios ya seculares, 
de tal manera que aun en la segunda mitad del siglo XX permane
cen vigentes metodos de centurias pasadas que se aferran desa
fiantes a los avances tecnol6gicos modernos. S610 la presion in
soslayable de la alta renta de la tierra impuesta por el cultivo tec
nificado vecino obliga a utilizar tecnologfas en formas espurias de 
producci6n bovina. que no benefician sus rendimientos como fuen
to de alimento. 

Puede decirse entonces que si bien nos suscribimos al dicta
men de Fajardo que senala que en esa lucha social generada en la 
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6. 	 D FAJARDO. Campesinos y haciendas en Colombia, desde sus orlgenes 
hasta 1936. 
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descomposicion de las haciendas, la Hnea central de desarrollo 
agrario designable como modernizaci6n de la hacienda y articula
da a las economias campesinas regionales. ha dejado a las hacien
das modernizadas la produccion de materias primas para la indus
tria y a la unidad campesina los alimentos de consumo (6); hace
mos la salvedad de que esta dinamica fue ignorada por la hacienda 
ganadera que simplemente modific6 sus fronteras, pero no, en me
dida perceptible, sus metodos de trabajo. 

Se desprende del anal isis hist6rico anterior que el estudio de 
la distribuci6n espacial actual de la ganaderia bovina en Colom
bia no puede establecerse a partir de la simple regionalizaci6n geo
grafica apoyada 0 no en elementos ecol6gicos, sino que existe un 
determinante mayor, cual es la dinamica economica agraria re
gional, en la cual esta inmersa la explotaci6n ganadera, por ser 
lista un subsector secundario a otros subsectores que dictaminan 
sus caracteristicas y condicionan sus metodos de trabajo a partir, 
por supuesto, de las premisas de que la actividad principal es el 
negocio de tierras, y de que las demandas reales del mercado de 
carnes estan satisfechas. 

Creemos que un modele analogo al de ThOnen puede hacer 
posible la racionalizaci6n de la verdadera zonificac;on de la caba
na bovina del pais, a partir de los supuestos de que una tal distri
buci6n espacial depende de por 10 menos tres premisas: de la eco
nomla de la tierra en sf misma, de la agricultura tecnificada de 
los cultivos y de la del desarrollo urbano. Este complejo de fac
tores condicionantes de la explotacion bovina parece ser a la vez 
determinante de las formas de trabajo ganadero, de tal manera 
que pueden hacer posible su tipificacion en cuanto a los modos 
de explotaci6n en cada una de las zonas descritas. 

EI modelo analogo al de ThOnen que se propone como hip6te
sis de trabajo para una posterior comprobacion empfrica. es un 
diseiio te6rico ideal de ubicaci6n espacial que alberga un area cu
yo limite exterior 10 constituye la frontera del bosque natural y su 
centro, el area urbana y en la que se pueden reconocer los siguien
tes tipos de ganaderia, moviendonos de la periferia hacia el cen
tro idealizado en la urbe: 

6. 	 D FAJARDO. Campesinos y haciendas en Colombia, desde sus origenes 
hasta 1936. 
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1. Ganaderia de Colonizaci6n: 
8< 

Este tipo de explotaclon se desplaza al mismo ritmo del pro o 
ceso de colonizacion pero es suprema mente estable en sus tecnl u 
cas ya seculares y de origen precolombino, consistentes en la tum r1 
ba del bosque. la quema, la siembra de una 0 dos cosechas de ce c 
reales (marz 0 arroz generalmentel y luego la siembra del pasto. 
Aca el ganado se constituye en una tipica herramienta de trabajo 
que permite aprovechar el barbecho y hacer la labor de "trilla" en 
e! establecimiento del pastizal. Se desprende de ahL que el gana
do adem as de su papel de herramienta, solo se utiliza para garan
tizar el establecimiento del nuevo predio que sera posteriormente 
incorporado a un latifundio ganadero vecino. Se desprende tambien 
Que eJ ganado no tiene ninguna especializacion y resulta ser de 
utilidad multiple: carne, leche y trabajo. 

2. Ganaderia Extensiva: 

Este tipo de explotacion conforma el grueso del rebafio bovino 
del pais y presenta algunas homogeneidades y algunas heteroge· 
neidades, de acuerdo a su ubicacion dentro de un espacio que va 
desde la frontera de colonizacion hasta una franja cercana a Ie 
frontera agricola. 

Como homogeneidades se tiene fundamentalmente el caractel' 
extensivo, ti.pificado en una preponderancia del recurso tierra. que 
determina una forma dominante de pastoreo permanente 0 un bajo 
nivel de alternacion de potreros; una muy baja utilizacion de mana 
de obra; un numero minimo de instalaciones para manejo de los 
ani males; la carencia de sistemas de registro productivo y de con
tabUidad y formas tradicionales de manejo de potreros y animales 
que reducen aSI su productividad a 10 natural mente posible. 

Como heterogeneidades tenemos desde el punto de vista de 
la especializacion, hatos de crra. hatos de ceba y hatos mixtos, sin 
que esto signifique de ninguna manera algun grado destacable de 
especializacion zootecnica de los ani males en sf mismos 0 de di
vision tecnica de la empresa productiva, siendo la determinante 
principal la ubicacion con respecto al mercado. as!: zonas alejadas 
de las vias de comunicacion a los centros urbanos. predominan lo~ 
hatos de crra y en las zonas cercanas 0 aledafias a las vias de co
municacion con los centros urbanos de demanda importante, so 
establecen los hatos de ceba; siendo los hatos mixtos los menos 
frecuentes y mas dispersos. 

74 




ritmo del pro
e en sus tecni
ntes en la tum
osechas de ce

mbra del pasto. 
enta de trabajo 
r de "trilla" en 

hi, que eJ gana
lliza para garan
posteriormente 
prende tambhln 
resulta ser de 

I rebaiio bovino 
gunas heteroge· 
espacio que va 

'a cercana a la 

nte el caracter 
urso tierra, que 
nente a un bajo 
zacion de mana 
manejo de los 
ctivo y de con
ros y animales 
posible, 

nto de vista de 
atos mixtos, sin 

destacable de 
ismos 0 de di

la determinante 
zonas alejadan 

predominan loc 
las vias de co
importante. so 

xtos los menO:3 

Desde el punto de vista de las Fuentes de retOrno economico 
se tiene. en hatos de crla pequeiios. las crias, los descartes y el 
ordeiio, realizable en quesos en zonas muy alejadas de centros 
urbanos 0 en leche fresca cuando se dispone de un centro cerca
no de demanda, En hatos de cria grandes, no se utiliza el ordeno 
como Fuente de ingresos, 10 que se traduce en menor mortalidad 
de terneros y mayor ganancia de peso en las crias; sin embargo, 
los hatos pequenos establecen el ordeiio como manera de mante
ner un flujo de caja que garantice los gastos de mantenimiento a 
falta de capital de operacion de la explotacion. dada la lentitud de 
maduracion de la inversion en ganaderia de cria. 

De otro lado los hatos pequeiios de cria tienen una baja reJa
cion tierra/instalaciones y esta va aumentando a medida que se 
incrementa el tamaiio del predio, dado el caracter indivisible de 
las instalaciones ganaderas. Evidentemente esta circunstancia in
fluye sobre el grado de utilizacion del recurso tierra y del recurso 
ganados, y crea variaciones logicamente en cuanto a la compos i
cion fisica y organica del capital de la explotacion, En cuanto a la 
mana de obra es ligeramente superior en cantidad la demanda por 
hatos de cria sobre los hatos de ceba, pero el nivel de cualifica
cion es bajo para ambos. 

3, Ganaderia de Frontera Agricola: 

Este tipo de explotacion que se caracterlza por un mayor nivel 
tecnologlco que las anterlores, surge no como necesldad conscien
te de un avance de los sistemas de produccion de la ganaderia ex
tensiva tradicional, sino como exigencia de una elevacion de la 
renta de la tierra impuesta por el avance de la agricultura capita
lista. Esta circunstancia implica entonces un incremento notable 
en la renta de la tierra, antes ganadera y ahora en producci6n 
agricola que ha corrido la Frontera ganadera y ha modificado el 
valor de la que delimita su frontera, que aunque debe seguir 
siendo ocupada por ganaderia, espera ser incorporada poste
riormente a la agricultura tecnificada, y dado el incremento de su 
valor. requiere mejoras tecnologicas en la produccion ganadera 
buscando un aumento de su rentabilidad. Sin embargo se da un 
fenomeno imoortante en la orientacion de su produccion que puede 
explicarse de la siguiente manera. 

Dada una abundante ganaderia extensiva que, a pesar de su 
baja productividad por carencia de utilizacion de tecnologias ade
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cuadas, esta en capacidad de ofrecer al mercado las demandas 
que este requiere, que por 10 demas, no exceden la oferta en razon 
de la baja capacidad adquisitiva del grueso de la poblacion del pais, 
la tecnologfa adoptada por este tipo de ganaderia para mejorar su 
rentabilidad, esta orientada no al incremento de la produccion del 
animal como fuente de alimento, carne generalmente 0 leche en 
otros casos, sino a ofrecer una mercancfa particular, los ejempla
res de "raza pura", es decir el animal mismo como representaclon 
de un arquetipo ideal, que se presenta al mercado como reproduc
tor mejorante, y que este mercado con tan baja tecnologia 10 de
manda equivocadamente. Este mercado tiene caracterfsticas espe
ciales que permiten elevar el precio de los animales por encima 
del costa marginal de produccion. En efecto: la "raza pura" es una 
mercancia de marca, cuya produccion es oligopolica y control ada 
por una elite ganadera que mediante el expediente de las Asocia
ciones de Criadores de raza pura, controla la produccion y la man
tiene bajo el dominio exclusivo de esa elite. Ademas han desarro
lIado un sistema especial de promocion de esa mercancia que tie
ne la caracteristica de espectaculo social, las exposiciones gana
deras, recientemente complementadas con el sistema de remate, 
pero no un remate de libre acceso, sino controlado tambien por esa 
Eilit€; ganadera a traves de la asociacion respectiva. Es oportuno 
citar la determinacion que la Asociacion Colombiana de Criadores 
de Ganado CebO, la mas importante del pais, tomo recientemente. 

"Las ferias, dice la Asociacion, son producto del esfuerzo y el 
trabajo de los asociados. Por esta razon, quienes perciben el resul
tado deben ser quienes en conjunto realicen el certamen. 

"Nuestra Asociacion se ha trazado la meta de que en las fe
rias s610 se vendan en los corrales comerciales, ejemplares regis
trados, con una sola finalidad: el mejoramiento genetico. No cual
quier ejemplar, por bien presentado que se encuentre, tiene las 
caracteristicas de factor mejorante en una ganaderia comercial. 

"Asl pues, ya que la mision de la Asociaci6n es difundir la 
bondad de la raza cebli en las ganaderias comerciales, debemos 
ser conscientes de nuestro objeto social, y asi en adelante, los so
cios debe ran esforzarse en la preparaci6n de sus toretes registra
dos para atender la demanda de sus compradores. 

"De esta manera, a partir del mes de enero de 1985, la Aso
ciaci6n no auspiciara ni patrocinara aquellas ferias en las que los 
beneficiarios en la venta de toretes de pastoreo no sean directa
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mente los ganaderos que cumplan con presentar para la venta 9a
nados registrados" (7). 

Sin adentrarnos en ningun comentario sobre las tremendas in
consistencias 16gicas del escrito, cabe resaltar la clara ilustraci6n 
del verdadero objetivo de las asociaciones de criadores de raza 
pura. 

Este tipo de mercancfa ganadera no orientada al mercado de 
alimentos, como se supone debe ser el objetivo de la explotaci6n 
bovina en el pars, permite aumentar la renta en tierras que ante
riormente fueron de ganaderia extensiva, pero que tuvieron que mo
dificar su estrategia de producci6n ante el marcado aumento de la 
renta de la tierra por el cultivo agricola tecnificado colindante. 

Queda flotando seguramente la raz6n de ser de un mercado 
tan particular en su orientaci6n como es el de la "raza pura", sin 
embargo, como 10 hemos venido exponiendo a 10 largo de este ar
ticulo, el ganadero terrateniente en su calidad de tal, segun 10 se
nala Velez (8), "no acomete, pues, la producci6n. Lo que caracteri
za esta clase en el capitalismo es la obtenci6n de la renta del sue
Ie a partir de la propiedad que sobre este posee", de tal manera 
que para la aristocracia ganadera, segun 10 cita Bejarano (9) de 
Garcia, "La tierra ha dejado de existir como bien de cultivo para 
transformarse en bien de inverSion", nos colocamos aSI frente al 
fen6meno tan agudamente puntualizado por Marx desde el siglo 
pasado: HEI uso de los productos se determina por las condicio
nes sociales en las que se encuentran colocados los consumido
res" (10). 

Como caracterfstica de este tipo de ganaderia se debe men
cionar la adopcion de tecnologras avanzadas en manejo de prade
ras y alimentacion en general y de un paquete tecnol6gico especi
fico que permite producir ejemplares de "raza pura" para exposi
ciones. pero que "no puede describirse cientificamente mas que 
cuando se 10 considera, a la vez, como resultado de la interferen
cia continua de un sistema de practicas sobre un sistema de tec· 
nicas" (11). 

7. 	 Asociaci6n colombiana de criadores de ganado cebu. 

8. 	 H. VELEZ. Di/usi6n de la producci6n mercantil y de la tecni/icaci6n 
en la agricultura colombiana. 

9. 	 J. A. BEJARANO. Origenes del problema agrario. 

10. C. MARX. Miseria de la filoso/ia. 

11. J. BAUDRILLARD. El sistema de los objetos. 
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4. Ganaderia suplementaria del latifundio agricola: 

En las grandes explotaciones de agricultura capitalista tecn;
Hcada, cana de azucar, algodon, sorgo, etc., quedan espacios de 
tierra que no se incorporan a la produccion principal por distintas 
razones tales como disminucion del area cultivada por contrac
cion del mercado 0 disponibilidad de capital, por razones de fertili
dad 0 topografia, etc. Estas tierras se dedican general mente a pas
tizales para produccion ganadera y constituye un tipo de explota
cion bovina con sus propias caracterfsticas. Suelen ser participes 
del criterio de empresa productiva propia del cultivo principal, de 
tal manera que se adoptan tecnologfas adecuadas que conducen a 
un manejo racional de potreros, con pastos mejorados, sistemas de 
riego y fertilizantes. rotacion racional de las praderas, programas 
sanitarios y de produccion definidos y registros de control sanita
rio, reproductivo y contable adecuados. Es corriente la utilizaci6n. 
por temporadas, de parte de la maquinaria de uso corriente en el 
cultivo principal y el uso de subproductos de la cosecha 0 de su 
procesamiento en la suplementaci6n de la alimentaci6n del gana
do. Son explotaciones que dado el buen rendimiento zootecnico y 
teniendo en cuenta el costa alternativo bajo del suelo utilizado en 
pastos, dan buena rentabilidad. 

5. Ganaderia complementaria del minifundio agricola: 

EI minifundio agricola analogamente al latifundio agricola, tie
ne dentro de los predios del cultivo principal algunos espacios que 
permanecen en pastizales. y que son ocupados con ganado. Sin em
bargo dadas las caracteristicas economicas del minifundio agri
cola con poca disponibilidad del capital para invertir en otros fren
tes distintos al mantenimiento del cultivo, se desarrolla una gana
derla de bajo nivel tecnologico, general mente con ganado para or
dena medianamente especializado dado el flujo de caja que per
mite esta actividad. EI mantenimiento de potreros, cercas e insta
laciones se realiza generalmente con mana de obra estacional, du
rante las epocas fuera de cosechas. mientras la mano de obra per
manente es generalmente de origen familiar, 0 propietarios de otros 
minifundios que necesitan buscar ingresos adicionales, a los de 
su propio minifundio. 
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6. Ganaderia de la frontera urbana: 

EI desarrollo urbano crea condiciones que dan caracteristicas 
econ6micas especiales a las areas de influencia del mismo. Estas 
caracteristicas surgen general mente de dos tipos de espacio. De 
un lado en el espacio circunvecino que permanece a la espera de 
ser invadido por planes de urbanizaci6n en respuesta a la expan
si6n desordenada de nuestras urbes. Estos espacios se mantienen 
vacios como lotes de engorde dado el altisimo costo. u ocupados 
con pequenos hatos lecheros de ganado especializado con un nivel 
tecnol6gico minimo y generalmente con alimentaci6n con base en 
alimentos balanceados comerciales. dada la poca disponibilidad 
de pastos. 

EI otro tipo de espacio es el conformado por las areas semi
urbanas de poblaciones satelites de la gran urbe, mas pequenas, 
cuya funci6n principal es la conformaci6n de pequeiios lotes de 
recreaci6n de la alta clase social de la gran ciudad, 0 las areas cir
cunvecinas de las ciudades intermedlas. En estas areas se desa
rrolla la gran explotaci6n de ganado lechero especializado en dos 
modalidades, teniendo ambas un buen nivel tecnol6gico pero cam
biante de una a otra. 

La primera modalidad es el desarrollo de una explotaci6n pa
ra producci6n de ejemplares de "raza pura" de ganado lechero es
pecializado, que adopta esta tecnologla caracterlstica e incorpora 
ademas las lIamadas "altas tecnologfas" tales como transferencia 
de embriones, ordeno mecanlco, producci6n propia de concentra
dos como fuente basica de alimento, etc. Este tipo de explotacion 
pertenece generalmente a industriales, comerciantes 0 banqueros 
de alta posicion econ6mica que inmovilizan asi parte de las utillda
des de sus negocios urbanos. y presentan estas explotaciones co
mo estandarte de su ubicaci6n dentro de la elite social. Tres partl
cularidades econ6micas caracterizan esta modalidad de explota
cion bovina: en primer lugar, el producto fuente de ingresos prin
cipales no es la leche como a primera vista pareciera, sino que esta 
es un subproducto de la crla de ejemplares de raza pura, que cons
tituyen la fuente principal de ingresos y se desenvuelven dentro de 
las mismas singularidades que ya habiamos anotado para el tercer 
tipo de explotacion descrito. Esto explica ademas que los machos, 
a pesar de tratarse de un hate lechero, conforman un porcentaje 
importante del hate en conjunto como bien capital compuesto, su
perior al de hatos tfpicamente lecheros. En segundo lugar se da un 
usa irracional, desde el punto de vista economico, de la alta tec
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nologia que sustituye el uso de recursos foraneos a la misma. En 
tercer lugar los altos costos de producci6n estan particularmente 
representados en la irracionalidad de la alta tecnologfa y en el al
to precio de la tierra. 

La otra modalidad de este tipo de ganaderia. se diferencia de 
la anterior en la orientaci6n dada a la producci6n, que tiene como 
fuente principal de ingresos la leche. pasando los animales de des
carte a su condici6n natural de subproductos. De donde se explica 
que, ha diferencia de la modalidad anterior. los machos son des
cartados al nacimiento, ya que el objetivo de la explotaci6n es la 
producci6n de leche y no la de ejemplares. De aca se desprende 
tambien que si bien utilizan tecnologfa avanzada en el proceso pro
ductivo, su usa es mas racional desde el punto de vista econ6mi
co y zootecnico. 

Dentro de esta serie de cfrculos concentricos se abren dos 
intersticios mas que generan a su vez dos tipos mas de ganaderia: 

7. 	 Ganaderia comunal 

Todavfa parecen quedar en el pais, por 10 menos vestigios de 
algunos resguardos indfgenas donde existe s610 propiedad comu
nal que mezcla agricultura y ganaderfa asimilables a formas relati
vamente arcaicas de producci6n. 

Se presume que en estas explotaciones no existe ninguna es
pecializacion en la producci6n animal, y apenas sf se echa mana 
de aperos para tecnicas primitivas que garanticen un nivel de sub
sistencia para la comunidad. 

Se entiende, claro esta, que estos cotos comunales son ver
daderos monumentos arqueol6gicos que nos ilustran, en forma pro
bablemente ya muy desfigurada, una estructura social que se re
siste tercamente a una segura desaparici6n. 

8. 	 Ganaderias de areas de baja fertilidad para cultivos agricolas, 
pero cercanas a buenas vias de comunicaci6n. 

Este tipo de ganaderfa se desenvuelve en areas no aptas para 
cultivos tecnificados. pero utilizables para pasturas que suplemen
tadas con concentrados y un uso racional de tecnologfa permite 
explotar ganado bovino especializado. Son general mente parcelas 
pequenas que se trabajan con mana de obra familiar y con frecuen
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cia complementaria de otras explotaciones ani males que entran a 
ser principalmente una fuente de abono organico para pasturas. Son 
ganaderias de buena rentabilidad, pero que dada la baja disponibi
Iidad de capital, permanecen general mente al nivel de explotacion 
familiar. 

Surgen varias consideraciones a partir del marco teorico de 
tipiticacion de la ganaderfa bovina del pars tal como 10 hemos 
planteado anteriormente. 

En primer lugar la constante mas destacada del desarrollo de 
la produccion pecuaria del pars desde la conquista espanola has
ta el presente ha sido la amplia disponibilidad de tierra y de ga
nado, configurandose una interdependencia que ha permitido, a pe
sar de la abundancia de la primera, un acceso limita-do a la misma, 
generando 10 que Johnston y Ki Iby (12) denominan una estructura 
dual 0 "bimodal", del tamano de los predios, creando el espacio 
donde se desenvuelve aquel "fenomeno bien marcado" de "Ia exis
tencia de una produccion agricola atrasada en grandes extensio
nes de tierra al lado de una agricultura moderna. de tipo capita
lista" (13), estando representada asta en una produccion agrIcola 
de cultivos agroindustriales y aqualla, principalmente par una ga
naderia extensiva que resiste tosudamente cualquier coqueteo del 
adelanto tecnologico. 

En segundo lugar es tambien notable la condici6n de elemento 
secundario que en la dinamica econ6mica ha jugado siempre la 
ganaderra bovina del pars siempre en el papel de elemento ren
tista en el abundante latifundio del panorama agrario del paIs. 
Es Nicil apreciar su papel de comodrn particularmente apreciable en 
el Ultimo siglo durante los esfuerzos de algunos gobiernos por le
gislar sabre la tenencia de la tierra, donde la ocupaci6n del suelo 
con ganado, que el codigo fiscal desde el siglo pasado habra con
sagrado como elemento suficiente para configurar el derecho de 
propiedad sobre el baldio, paso a ser criterio suficiente para la 
exigencia de predio "adecuadamente explotado" que las altimas 
reformas agrarias del presente siglo han exigido para evitar las ex
proplaciones. Si seguimos a Bejarano (14) estas reformas tienen, en 

12. 	 B. C. JOHNSTON y P. KILBY. Agricultura y transformaci6n estruc
tural. (Politicas econ6micas para palses en desarrollo tardio). 

13. 	 H. VELEZ. Difusi6n de La producci6n mercantil y de la tecnificaci6n 
en La agricultura colombiana. 

14. 	 J. A. BEJARANO. Economia y poder. (La SAC y el desarrollo agrope
cuario colombiano). 
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una primera etapa, su preambulo en la legislacion agraria de 1923 
y su culminacion en la expedicion de la ley 200 de 1936; luego vi
no una segunda etapa a raiz de 1a modernizacion agricola que se 
inicia en la decada de los 50's y se expresa en movimientos poli
ticos que culminan en la ley 135 de 1961, 0 "Ley de Reforma Agra
ria", que a pesar de su ineficiencia ha sido constantemente ataca
da por el gremio ganadero y a su vez objeto de abundantes pro
puestas de reformas y contrarreformas, al vaiven de los intereses 
de los afectados. En todos estos escarceos en torno a la legisla
cion agraria, la ganaderia ha jugado un papel preponderante dadas 
las dificultades para justificar su extensividad. As!, por ejemplo, 
a raiz de un nuevo proyecto de ley sobre reforma agraria, reciente
mente aprobado, la gerencia de FEDEGAN se pronuncio sobre uno 
de sus artfculos en los siguientes terminos (1~): "Como principio 
general, la obligacion que se pretende imponer al INCORA para 
afectar predios de mas de mil hectareas es inconveniente, y puede 
generar al campesinado colombiano peores males que los que equi
vocadamente se tratan de remediar". Esta manifestacion en con
tra del proyecto de ley se origina en un hecho que el mismo gerente 
senala en forma claramente aprensiva: "La norma perjudica -di
ce la gerencia- casi exclusivamente a la ganaderia, puesto que 
son bien escasos los predios con extension mayor a la citada que 
se dedican a la agricultura". 

En tercer lugar la ganaderia ha tenido 1a caracteristica de su 
tecnologia tradicional, dada su posicion pas iva dentro de la dina
mica economica del sector primario que explica que la produccion 
como tal no ha sido el propos ito de su existencia sino que solo ha 
servido como elemento de delimitaci6n de una frontera agricola de 
gran dinamismo principalmente durante este siglo, y que ha pro
vocado algun grado de tecnificacion irracional, por 10 demas, en un 
buen numero de predios ganaderos que han quedado atrapados en 
el enrejado formado por la modernizacion de la agricultura. 

En cuarto y ultimo lugar y dada la armaz6n economica sobre 
la que se apoya la ganaderfa bovina del pafs, esta ha ingresado en 
un proceso de disminucion mas bien que de modernizacion, refle
jado en una sensible rebaja de la cabana bovina en los ultimos 
arias, ante la imposibilidad de sacudirse del pesado lastre de la 
tierra como bien economico fundamental, del cual es subsidiaria. 
Tal parece que debera pasar algun tiempo para que se alcance ef 

15. J. R. SOJO Z. Limitacion a los preciios rurales. 
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nivel de poblaci6n bovina que permita modificar la elasticidad de 
precios de los ingresos, 0 se modifique la estructura agraria del 
pais en forma tal que cambie la presion sobre la tierra y se pueda 
asf. no ya ingresar a una etapa de modernizacion, sino que haga 
posible el establecimiento de un subsector ganadero paralelo que 
se estructure con criterios de producci6n empresarial. 
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