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USO DE LOS PASTOS Y SISTEMAS GANADEROS

A. R. MANTECON Y P. LAVÍN
hlstituto de Ganadería de Montaña (CSIC-ULE). Finca Marzanas. 24346 Grulleros. Leórr.

ni L t] iCü{)nl!¿t Ci1ü. CS 1 C. *5

Palabras clave: población. consumo, garlado, evolución

IN'IRODUCCIÓN

El estudio de un problema tan general como es ei uso de 1os pastos puede abordarse desde

múltiples purltos de vista. en función de la disciplina científica o académica desde la que se parte: des-

de ia visión conservacionista o paisa.iista de los pasros como ecosistelnas hasta un enfoque de los pas-

tos colllo produclores de alirnentos para los animales con una finalidad de rentabilidad y arnbos pla'-
teamientos no siempre hau encontrado puntos comunes.

En los últirnos años se está produciendo una campaña en contra de los sistenras de producción
ganadera en seneral -v de los rumiantes dc manera especial. por el impacto ambiental que producen

tanto de una fo¡ma directa como indirecta por 1a producción de insumos necesarios en ia actividad.

Es fi'ecuente encontrar afin¡aciones como: "Pol la magnitud de su impacto, la ganaderia es

uno de los dos o tres sectores con repercusiones nrás gravss elt los principales prclblemas mcdioam-
bientales". las cuales pueden llevar a una cierta persecución de los sisten,as ganaderos sin tener e¡
cuenta ci papel positivo que cumplen. La ganadcría pr-rede ejercer un impacto negativci sobrc la degra-
dación cie ia tieria. el cambio clinrático. la contar.ninación atmosférica v dci agua y la biodjverrsidad,
peio tanlbién eierce eféctos bencficiosos sobre estos mismos ¡rarárnetros cjan<jo utilidad a una produc-

crón vegetal que no puede ser utiiizada lror el hornirre de nranera directa.

Adenlás de la producclón dc aiinrentos, aporlanclo el 15').i, cic la energía alir¡entaria rotal nlin-
dial v el l-59ir de las proteínas de la riie¡a (FAO,20l0). la acrividaci ganadera da lugar a oira serie dc-

biencs v sen'icios de im¡:rofiancia fi-urdamental en el mantenimienlo de muchas poblaciones. especial-
mente ias más desfatol-ecidas (FAO.2009b). En este senticlo, la utilización de las heces como clenren-
tos combustibles cs vital en tnucilas áreas de Pakistan; asi como la producción de fibras, r:ricles 1, traba-

.jo' Desde ei punto de r"ista ambienlal en inr¡chas conruniciades rurales jos auimaies ciomésticos ltel,an a
cafio ei reciclado de gran canticlad de productos. evitando ploblemas cie contaminación; tambic¡ coia-
bora1l ell el nrantenimiento dc la LriodiversiCad controlando las pobiaciones de insectos _r,. niane.jados

ac'is:criaclalncntc. manleniendo ei reciciado dc r.rurrientes ¡, la I'cnilidad clel suclo (FAO.200q'b). A los

hcncficios dc ia ganacleria indicadcls hav qr-te añadir el scr aimacéu rie riqueza para nrr-rititud ilc co¡rr¡-
I.riclades ru;:aics en 1a ¿ictualidad ¡'en uueslro eniorno cercanc) lro ir¿rcc tantas décadas. La riclucza acu-

nlnl¡da ell iotrr-ta cie cabañ¡¡ gattaciera lr:i sido am¡rlianrente utillzada corno aval cle: crédito r, de scqur.i-

dad antc ticmpos de crisis r'. en úirir¡o caso. como rcserva cie alillentos.

En los países ciesart'oliaclos se eslá r'alo¡ando el pauel cie los herbjr,oros en ie co¡sen,ación clci

icrritor-io rncdiatrte siste¡rras de pastoleo lRuiz-N4irazo et al.,2()07 \/arela-Redond,o et ul..200E) como

uu sen,icio ambiental cie la ganadería. si bien de una lnanera excepcional ¡, no ge¡eralizada.

ACemás de los aspectos medioambienta]es es preciso terler en cueuta ot-tc el sector ganadero

genera empleo para n'rás de mil trescientos llillones de personas en el mundo y es el rneclio filndanten-
tal de subsistencia para cientos de n'iillones de pobres, constitu\/encio una parre fundaurental del apone
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de proteínas de 1a poblaciór-r. Es cierto que en la actualidad la coutradicción llega a límites insospecha-

dos y los productos de origen animal, es¡recialmente 1as grasas, son callsantes de uno de los ma,vores

problemas de salud hturana de los países desarrollados y en desarrollo, la obesidad (Popkin. 1994)'

Teniendo en cuenta el incremento previsto en la población nlundial y los carnbios que ocurrirán en el

consumo de alimentos, la ploducción de came y de ieche se duplicarán en los prineros 50 años de esle

siglo (2000-2050) (FAO, 2009a).

Desde un punto de vista, quizá excesivamente simplista y aparentemente contradictorio, los

sistemas ganaderos y uso de 1os pastos serán abo¡dados en esta presentación en un doble sentido: i) la

necesidad mundial de aumentar la prodr"rcción de alime¡itos para satisfacer una demanda cada vez ma-

yor por e1 aumento de 1a población. especialmente en los países en vía de desarrollo. ii) la producción

de alirnentos de particulares características (funcionales) producidos en unas condiciones de respeto

alnbiental y bienestar animal, por los qlle una parte de la población de los países desarrollados esta

dispuesta a pagar y con ello pern-ritirá el desarrollo de sistemas ganaderos rcntables. Ambos aspectos

serán <lesglosados en cuaÍrto a evoiución de la población, en el uso dei territorio. etl los ceusos ganade-

ros y en la prociucción y consulno de productos pecualios. Por írltimo se analiz¿rn algunas peculiarida-

des de dqs sistemas ganaderos importantes en nuestra región (Castiila y León): explotación de -eanado

oi ino dc lechc r de ganado vacutlo de carne.

E\ OLUC¡0N DE LA POBLACIÓN

El incremento de la población n.rundial impiica tener que aumeittai 1a producción de alimcntos

pala cub;:ii' las necesidades de la hun.ranidad )¡, como ob,jetivo. reducir las lasas de subnutriciórl exis-

tentes. El Fondo de Población cie las Naciones Unidas (i-rNFPA, 2009) indica Lrna estimación d,r la

¡roblación nrunciial para el año 2C50 de 9 150 millones de personas. lo cual srtpone un inct-emento cjel

34,,,i de la población eristentc en ei año 2009. Obviamente, este aumenlo tto es unifomc 1, se prcvé

que sea mucho rlavor el qlle ocurra en los países en vías de dcsarollo en los qlrc se estima que la po-

blación alcance los 7 fi75 lnillones de personas eu el año 2050 (10,79', de aumento con reiación ¿r la

pobiación de 2009). lnientras qlle eu los paises rlás desarrollados este aun.lento será solo del 3.4?ó. con

unapoblación estimada para el año 2050 de i 275,2 millones de personas (ver figural).

L,it las estimaciones inciicadas es pleciso tenel en cuenta quc el atunento dc 1a poblacitin {endrá

lugar: por un aurneuro <le ia pobiación rural. como se muestra en la figura 2. ya que 1a población urbana

pl'ácticantcnte se mantendr'á constante o nlostrando r.rn ligero descenso ntientras qrre ia poblitción rural

se duplicará en 1os primeros 40 años del siglo XXI (FAO. 200óa, 2006b).

E1 porccntaje cic población urbana a nivel rnundiai (ver tabla I ) supotle ei 50?í, con r,'aJorcs

lnirximos en los paises dcsarrollacios (7-i(l'o), fientc al 4596 de 1os países en dcsarrollo. Estos descquili-

brios en ia ciistribución cic la población pueden originar cambios intportantes cn los sistemas de cxplo-

iación gatraciera por 1a r,incuiacion, traciicronalmente. de la ¡rroducción pecuaria con el ll.lutldo rural.

C.omo in<iicaLivo de la situación de nuestro entorno nrás cercano el porcentaje de poblaciótt

eccrnómicamente activa en agricultura con relación al total fue. en el año 2007. del 5,2'Á en Espatla"

del 10.1gó en llorrugal ¡' <1el i.4% en Francia, fi-entc a un 410,,í a nivel mur.rdial.; en poco lnás dc una

décacla (19i.i-5-2007) se produjo un itlpor-tante desccnso en el porcentaje de pobiación activa agraria.

con."'alores del 44,6oto,33.4o,'á 1' 4j,1o,.i, en Portugai, España y Francia, respectivamente y un descenso

ciel 11ozir del porcentaje de ia población activa n.rundial dedicada a la agricultura (PRB, 2009).
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Tabla l.Jasas de urbanizacién (2009) r,de crecinriento urt¡ano 12005-2010).
Pobtración urbana conro

porcentajc de la población
totaf en 2ü09 (o )

Tasa de crecimiento urt¡a-
no(2005-201 0)

Nfundo
Paises desarrollados
Países en desarrollo

Áfricu
Asia

Europa
Arnérica Latina y el Caribe
Anlérica del lr*orte
0ceanía

50

75

15

4t)
,1')

72

19

82

1l

?n

0,6

2,6

t).3

t,ó
li
14

l-ucntc: I \FPA {2{}09i.

De acuerdo con los datos de ia FAO (2009a) la subnutrición alcanzó en el año 2009 la cifra de
I ti20 millones de persortas en el mundo. distribLridas en: 642 millones en Asia-pacifico, 26-5 millones
en Áfri"a Subsahariana.53 lnillones en Anrérica Larir.ra-Caribe.42 nrillones cn Clercarro orieirte-
Álrica del Norre ¡' 1,5 nlillones en 1os paises clesarrollados. El l.alor mínimo de poblacir'rn subnurrida.
corro se puede observal en la figLrra 3. sc aicanzó cn r995-97 en que se superó ligeramente la cifra de
80{} n.rilloncs. Es pleciso lcner en cucntc qLie el 809i, de la población subnutrida a nivel nrundial vive
cn zonas rurales.

otr'::i ¡rarámeifos con]o la esltcranza de vida o la ntonaliclad infhntil también evicicncian ias di-
lcrencias cntre países; en este senirdo los clatos cir- la FAO (2009a) p6nc¡ cic ntanifiesto t,alores cjesde
43 años de esperanza de Vida v una mortaiid¿rd infirntil dc 2,t.79¡ en Alganistan a valores de E0 años cle
espcranza de'ida 1, 0.49i, de mortalidad infa'til en España v porlugal.

EVOLUC¡ÓI\* EN EI- USO DE[- TERR]TOR;0
Por dar rLtla idea de la inrportancia de la canaderia en el contexlo nrundi¿rl. es la actrviclad

hurrarrit quc' mavor su;.rerficie ocupa. con un 7(t9,i cie la superficie agrícola. ecluivalente al 309¡ cie la
supcr'ficie rotal de la Tiera (Bo'wman. 2005 ).

Como sc pLicdc obsen'ar cn ia figura :i en relación con la cvoi¡ción en el us. del terri¡'ric cle
los tlitilros ¡ños {199-í-:007) (FAo.:010) al nrisr¡o ticnrpti oLrc sc plodujo un aunrento imoorranrc, de
1a superficie dedicada a 1os cultivos pcrrlranentcs (11.49,0) y. alrnque rlás mociei-acia. de ias zonas arír-
bles i0'91íise reci¡-ticl ili strltci-ficic- clerdicacia a pasios (-0.t]). Si iricn. aunqt¡e no ha' info''aciti, dispcr-
r.rible. ulla parte impot'lante cje li¡s cultivos rielien como finaiiclacj i¡ obtención de alil.r.lr:r.rto_c piira e;
ganacio. la t'erducciólt en la strperficic dc pastoreo podría poner cn er,icicncra un ciesce¡so rcjatiyo en ia
c.r¡riotaciórl ganaiiera en conciiciones clc ;rastorco. aLurentando la ibrma rje: ganadei'ia rlás inre¡slya
(Caraveli. 1000 r.

En España v PortLrsal ia evolución en cl uso clel teritorio (vcr figr-rra -5) no coincide ccxt ias
tendcncias urundiales. En ei mismo periodo indicado antericlrmente (199,5-2007) se produjo. en aurbos
paises. una reducción de 1as tiel-l'as arables (-9.6o,ir en España y- -19.ioto en Porlr-rgal) ,v un aumento dc
la superficie de pastos (1.291, en E,spaña r 78.l9ir en Portugal). En las áreas detiicadas a ctiltivos per-
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rnanentes. mientras en España se prodrúo rn1 ligero aumento (.-7,2o1') en Porttl.qal tuvo lugar un inlpol-

taulc desccnso (-l 1, I 
q")

EVOLUCIÓN DE LOS CENSOS GANADEROS

Los censos de las principales especies ganaderas también han aumentado, en el total rnundial.

en los últimos años (1995-2007), si bien este aumento es diferente para las distintas especies. Etl este

sentido. corncr se puede observar en la figura 6, el aumento del ganado vacuno más búfalos fue del

3.7olt, e\ allmento de ot,inos y caprinos del 9,3%, el ganado porcino del 4.3oÁ y ei ganado aviar atlmell-

to un 37.3?ó. A partil de estos datos es preciso entrar en el detalle de algunos paises por sus diferclrcias

importantes.

En la actuaiidad, China es e1 país que mayores carnbios puede prodr-rcir en ia economía agraria

mundial pol su tamaño, población y emergencia; en los úitimos años (1995-2007, FAO. 2010) se pro-

dujo una reducción importante en el censo de ganado vacuno y búrfalos y aumento en el gana<io ovino

y caprino, porcino y especiairneltte irnportante e1 aumento en los celtsos avícolas (r,er tabla 2). De

nuestro entorno más cercano es de destacar el descenso de la población catradera en Francia a excep-

cií¡n del ganado porcino en que se prociujo un ligero aunrento, en ios censos dc bovinos, ovitlos t¡ás

caprinos y aves ia redr-rcción ha sicio nllly illlpofiante.

Tabla 2. Censo de ganado (año 2007) 1' evolución ('A) ¡le 1995 a 20A7 en China, España, Francia
r, Portugal.

\¡acuno + Buf'alo
20al 'r;
(x 1 000 (1995-

cabezas) :007 )

Ovino + Caprino
2007 '16

(x I 000 (i99-5-

cabezas) 2007)

Porcino
2001 0,i,

(x 1 000 (1995-
cabezas) 2007)

Aves
2401
(x I 000 9'o ( 199-5-

cabezas) 2007)

China 104 789r -12,J

España 6 58-5 2-5.:

Francia 19 359 -5.1

Portugal 14A1 3.0

283 890 t -i.7 415 673

25 086 -2.2 26 061

9 753 - 1 8.0 11 73(¡

4A96 -1.3 2295

4 5 12 0r)0 40.9

137 000 13.2

r75 000 -20.5

37 000 42.:1

41

39,0

1,8

-9.0

Fuente: FAO (2010).

F.n Portugal se rcdujo (1995-2007) el censo de ganado ovino-crprin(I \'pol'cirto y aumento 1i-

geraltlente el ceirso de vacuno-búfalos ¡,, cspeciahnente. el ccnso ar.,icoia. lo cual no coincidc <ie tnanc-

ra directa con la cvolución del uso ciel territorio si bien en 1a situación actual de los mel-cados nrundia-

les el nrovimiento de alinentos ¡ren¡itc el desallollo de iura ganadería de utonogástricos (aves v ccr-

dos) independientc de 1a prociucción local.

En el misnto pcriodo a que estar.nos hacie¡cio rcfcrencia (1995-2007) se produjeron cambios

im¡tortantcs en los censos ganadcros er-r España. eon ulr incrcnrr'lrto itrtportanlc en ¡odos clirts a e.rcep-

ción dcl ganado or.it.lo-caprino. El incremenlo de la ganaderia cie ntorrocáslricos ('cerdos \.'avcs) cs

indepenciiente dcl r¡so del teritorio pcr sus sisternas dc prodr-rcción en coniicic;lle:s de confitlanltentc)

intcnsi.n,as. El aumenlo en los censos de ganacio vacuno lievaría a pensar en Lln allmetlto de ia stln.l'fi-

cie de pasrot'eo que no ha teni<Jo iugar, de acuercio cou los datos indicados. 1o cual lleva a sospechar

que se ha podido producir un auntenio reiativo de las explotaciones intensivas de rumiantes.

E\/OLUCIÓl* DE LA PRODUCCTÓr* DE PITODUCTOS PECUARIOS

Ei crecimiento <ie la producción de came ha sicio muy superiol al incremento ittdica.do en los

censos collro conseclrencia de una mejora de ia producción individr,ral de las distintas especies ganade-

ras (vel tabla 3). Este crecimiento de 1os productos pecuarios ntás itnportanies (carne. iana v huevos)
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err el periodo 1995-2001 , ha sido mucho rnás importante en lcls paises en vías de desarrollo (más del

47b de clecinicnto an¿¿al pata )os tres prctluctos indicados) que €fi los países desarrollados, en /os que

no se alcanza el 19¡ de crecimiento anual en ninsuno de los tres productos (FAO.20l0)
Tabla 3. Producción de productos pecuarios (carne, leche 1'huevos) en el año 2007 v crecimiento

anual (7o) desde 1995 a2007.

Producción 2007 (miles de t) Crecimiento anual (7o)

Carue Leche Huevos Carne Lecire Fluevos
Total ntundial
Países desarrollados
España

Franciu
Portugal
Países en desarrollo
China rcnÍinental

285700

1 r 0250

-5362

506'1

718

17,i4_50

8868 l

6"i1214

35711 4

7565

24549

2049

313-s00

36710

671 51

r 8860

886

165

119

4889 1

30080

2,7

0,9

2.5

-1 g

0,1
A1

5.6

1.8

0.3

0.9

-0.,s

0,9
A1

l? 1

3l
o1
?1

-2.1

1.2

5.0
Fuente: FAO 12010).

Es dc destacat. dentro de los países en desarlollo, e1 crecimiento anual de China que iue del

5,6ozi, en cartre. de1 -5%r en iruevos y del 1 2.3ot'o en prociucciirn de leche. España presenta un crecimiento
lltlportante anual en came (2,59á) y l.trcvos (3.19'o),v meltor en producción de leche (0,9gli,). Mientras
que Portugal presenta un crecimiento anual nroderado cie las tres producciones .v Francia presenta

descenso en la producción de carnc. cie leche y cle huevos.

En ia prodtrcciórl de carne a nivel mundial. como se aprecia en la tabla ,i, ha sido mr-rcho nrás
llrPortantLr el allmellio en ia producción de carne cle nronogástricos (cerdo 1'aves) que en las cspccics
de rumiantes (vacrlulo -v ovino+capt'ino). En Jos países desarroliaclos en su conjunto se prociujo un des-
oenso en la lllocir.rcciórt de can.ie cje rLrmiantes. aul.lrentan<lo ia produccirin de ccrcio v ¿lves, lo cual tiene
clara t'epercusión sobt'e el desarrollo de sistemas sanadcros ya qlle en el caso de la prodr"rcción Ce car-
ne de rumiantes (r'acttno, ovino -v caprino) sc trata de sistenas ligatios ai uso del ter"ritorio, tnic¡tras
que 1a ¡u'odr.rcción de carne de lroltogástlicos (aves t,cerdos). salvo excepciones cuantit¿rtivamenle
poco irnportantes. se ploduce en condiciones jntensivas (Kr-uska et a\..20a3\.

Aspcctas como ios c¿rmbios en las costurnbres gastronómicas 
-v col.rsidcrar a la carne de ru-

llllantcs colllo lrlenos saluciablc puecien inflr-ril en el cc¡nsulno \'. en consecuencia cn la pro<ir-rcción de

este tipo de plodr-rctos (Mclviicirael et al."20Al). A ¡'resar cle ios vaior"es giobales indicaclos. er¡ Esr-.¿rña

s.' ilr'uciu.jo uri ill¡Icnlo irrt¡,,r¡1¡¡¡¡ de ll prooLrccióll dc carnc de Vucuncl. pot.linc \, :t\ c:. llrilltcnlo lluis
rnodcradci en cl caso dc Ponlrgal v un importante descenso en el caso cie ljranci¿r. La emergerrcia pr-o-

ci¡-rctiva cle Clhin¿1. en el periodo 199-i-2Oii7. queda en evidcnci¿r cuan<jo se obsen,an incr-e'rcntos cicl

87!'i, 1'91.5(,ri, para ia prodLrcción de canlc cie cerdc v aves Y superiores ai 1{}09¡ pil-a la rlrociucción de

c¿rrne dc vacuno ( 1:1.19 á) r,' de ovino (l 77.99o).
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Tabf a 4. Producción tle carne (vacunc, or.ino, porcino v aves) en el año 20$7 y su evolución (t%)

desde 1995 a2007.

Producción 2007 ( miles t)

\acuno Ovino Porcino

Evolución (ol,l de 1995-2007

Al'es Vacttno Ovino Porcino Aves

Total mundial
Paises desarrollados

España

Francia
Portugal
Paises en desarrollo

China confinental

61 881 14 038 1 15 454

29 398 3 233 39 451

705 :ib .1 :::
1 4-50 102 I 982

106 24 332

32 483 10 805 75 996

t 250 4 850 60 000

86172 14.2

36 956 -4,5

r 087 38.8

r 113 -13,8
1<? I q

49 817 38,7

15 320 122,1

34.5 14.\ 5 8.9
af a

- i.O Y,o -1-1,/

-2.5 48.1 1"1,6

-31,1 -7 .6 -28.9

-1 l,i 8,9 16,1

t5 7 '7). R5 5

r7l .9 87,-s 9I ,5

Fuente: FAO (2010).

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANTMAL

De rnanera semejante a io indicado para la producción se puede observar en el consumo, tanto

de carne comg de leche y huevos. cuyos valores se indican en la tabla 5. En tér'minos generales. se

puede observar que al aLlntentar 1os ingresos de las pobiaciones se produce tln cambio en las demandas

de alirrrentos de origen animal (FAO,20l0).

Tabla 5. Consumo de productos pecuarios (año 2005) 1' crecimiento anual (%') en el periodo de

1 995-2005.

consumo 2005 (kgiper.sona año) crecimiento anual (9i,) de 1995-2005

flarne Leche Hnevos Carne Leche- Iluevos

Tctal nrundial 4 i.2

Paisesdesarrollados E2.l

8E.6

r 07.9

86

30q

-i 9.5

82. I

201,1

2 63.3

160.4

216.5
\t | \

23.2

9.0

1 3,0

8.3

t5 _5

9.1

8.0

l0.l

0.6

-0q
0.6

1.4

l..o

1.5

0.8

05
/1 ')

-0.1

t1

11,1

?t
0.6

-2.9

i ,l)

1,4

3.1
.4 '7

Francis

España

Pot f ttgul

Ilaíses en desarrollo

Clrins conlinentul
Fuente: F'AO (2010).

De los datos anteriores se puede cleducir que el concepto cle "seguridad alinrcntaria" r'arrr elt

función de ia población a la clue sc refiera. En los países en desarrollo este concepto implica cubril ias

necesiciades básicas dc la población .v evitar la subnutrición mientias quc cn los países dcsarrollados se

c¡tiencle por segr-rridad alil¡entarit el contrcli sanitario, la tlazabilidad. etc

El incremento en el O(ntsLtn']o de prodllclos pecuarios es positivo en ei totai nr¡-rnciial pero coll

laiores ntayores en ios países cn desarrollo que cn los desarrollados. eu aiguno de ios ctlales, coln()

Francia por ejernplo. existe ull descc.nso en e1 pelitldo 1995-2005'

SISTEN{A"S GANAT}EROS

Los cambios en 1a pr.oducción ¡, cor]surlo cle procluctos pecuarios .v sti evolucjón en los ulti-

lnos años iiriplican plantearse diferentes alternativas en cuanto al uso del tetritorio por parte de la ga-

nader-ía eu sistet¡as de pasroreo. Pol una pafie, en los países desarrollados, como ya se ha indicado,

existe una crerta campaiia de desprcsligio ambiental de la actividad ganadera' especiairuente en e1 caso

de los rgrniantes. por su efectos nocivos en 1a producción de gases de efecto invernadero. sin tenel'en

cuenta la prevenció¡ de catástrofes que plieden evitarse mediante sistemas adecuados de pastoreo 1'
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que la biodiversidad que creemos peligra ha sido el resr.rltado de la actividad del hombre nediante el

manejo de ios aninales en sistemas ganaderos pastoriies.

Cuando se piantea una visión de 1a potencialidad de producir alirrentos en Llna concepción

giobal no es comprensible que exista una demanda de productos alimenticios, especialmente de origen
animal (carne, 1eche, huevos. etc.) y al misnro tiempo se abandone el territorio en muchos países des-

arroliados bajo criterios de rentabilidad puntual de las explotaciones ganacleras y se piercia toda esa

potencialidad productiva (Wassenaar et al., 2006).

Los limitantes climáticos, orográficos, financieros. tecnológicos, etc. impiden el desarrollo de

sistemas ganaderos en iuuchos países en r,ías de desarrollo y, sin embargo, su producción ganadera y
deuanda de productos pecuarios continúa en aumento en los últimos años, si bieii de manela más im-
poflante la producción de monogástricos. n.rás intensiva, que la de rumiantes, potencialn.rente más ex-
letrsiva con la excepciones de la producción intensiva de leche, mayoritaria en nuesrro pais y el cebo

intensivo de corderos ,v terneros.

En un foro colno la reunión Ibérica de Pastos no puede dejar de rnencionarse el problema de la

investigación en sistemas de pastoreo en España y otros países de nuestro entorxo. La investigación en

pastoreo ira pasado. en apenas 25 años. cle tener una inrportancia relativarnente importante con nume-

rosos srtlpos de investigación dedicados al estudio de los sistemas de pastoreo en sus distinros aspec-

tos. en la práctica totalidaci de ias Comunidades Autónornas de nt¡estro país. a ser muy poccls los qi-re

qr-redan en este monlento. Las razones sor1, por una parte ia falta cie rentabiliciad cientíñca de los traba-

.los de pastoreo nredi<ia ba.jo los criterios actllales por los que todos somos evaluados .v todos utiiiza-
ll.tos colllo criteritl de valoraciórl de actividad investigadola (núrlero y citas cle artícuios cn revistas
rrlciexadas) y e1 costoso lnantenimicnto de iniraestructlrras necesarias para potler ilevai- a cabo los tra-
ba.jos cie pastoreo. Po¡ otra palte, en ios paises angiosajones, como liclcres en producción cientifica. la
producción prirnaria como tal no es r¡na prioridad v digamos "no esta de nroda". Además, no sabemos

st colllo catlsa o como efccto del nlenor desarrollo científlco de 1a ganaderia en pastoreo i.ran ico per-

diendo irnportancia las explotaciones extensivas frenre a las intensivas.

A nlodo de ejernplo. sistcmas dc explotación tradicionaimentc basados en el pastoreo conro
puecic ser el ganado v¿icuno o el ganado ovino lechero. cada vez es mavor el número de explotacionr-s
que nlantlenen perfil¿lnolttenrente csta.bulados a los animaies, ntientras qlle se mantienen los sistet¡as
de prodLrcciótt de car¡e de r¡anado \iacuno l, ovino va qlre poi slls peculiarcs caracteristicas prodr,rctivas

¡' de rcntabilidad no son viabies económicamente en condiciones cle estabulación.

li t¡odo de ejeniplo. ¿r continu¿ición se indican algunas características de los sisre¡ras de pro-
dtrcción dc ganacio ovino cie ic,cire )' de ganado \racilno de carne cie 1iL provincia rle León obreni<Jos de

cnclrestas rcaliza<jas direcianteltte en las expiotacjones ganader¿rs cll los años 1007-2008 (Lat,i¡ et ul.,

2009: lvf antecón e ¡ a1.. 2009 ¡.

Las erpiotaciones cie sanado ovino de orcieño iran cambiado ia base racial. introciuciendo razas

especiaiizadas en la producción de leche (Assai Lacaurre. Au'assi, ctc.) y de ser, tradicionalmente,

explotaciones de pastoreo evolucionaron hacia la estabulación peüranente. Só1o el 61To de ias explo-

taciones rcalizan pasloreo v de estas. el 31o¡i sólo sacan a pastar a ias ovejas en los periodos de no
producción de lechc (secas). Uno de los factores determinantes en el mantenimiento del pastoreo es la
disponibilidad de cercados que no obligue a ia presencia pemanente del pastor; en este sentido cI jyt;

i09



I'ASTOS: FUENTE NATIJRAL DE ENERCIA

de las explotacioltes que realizan pastoreo 1o harian con todos los animales si dispusieran de cercados

adecuados,v el 58% de las explotaciones que no realizan pastoreo lo l.rarían si dispusieran de cercados.

Se desprende de estos datos que casi e1 50% de las erplotaciones que no hacen pastoreo no 1o harían

aunque tuvieran las infraestructuras adecuadas de cercados.

Como un segundo ejenplo de sistema de explotación hatemos referencia a ia producción de

ganado vacuno de car¡e de raza Parda de Montaña. localizado en zonas de montaña, fundarnentalmen-

te. y aprovechando los recursos vegetales mediante pastoreo. Al contrario de lo indicado para el gana-

do ovino en el caso del ganado vacuno es clara la tendencia a la extensificación y reducción de los

periodos de estabulación. El peliodo medio de estabulación de los animales es de 3,7 meses/año en los

cuaies reciben forrajes conservados i el 7,8% de las explotaciones no estabulan los animales en nit.t-

gitn momento del año. Las particuiares caractcrísticas de los forrajes utilizados en 1a aiimentación

invemal de 1os animales obliga a plantearse nuevos conceptos de alimentación animal que tengan en

cuenta la necesidad de espacios de comedero, el establecimiento de jerarquías, e1 tiempo de ingestión.

rulnia y descanso v la sensación de saciedad de los animales y no sólo la mejora del valor nutr:itivo en

el aspecto c1ásico de contetridc' en nLltrientes de los forrajes. En la figura 7 sc puede observar el por-

centaie de exploraciones que r-ltilizan los distintos tipos dc cr-rbierta vegetal a lo largo del año.

En ia actualidad. teniendo en cLlenta el cambio ocun'ido en la importanoia relativa de los facto-

res productivos (tiefia, traba.io,v capital;, couro consecuencia de ia despoblación del mundo rtlral en

gcneral y ias a¡rudas v subvenciones cxistcnles. han pasado de ser la tierra ¡r el capital los factores más

limitantes en el siglo pasado (hace 50 años) a ser el factor trabajo e1 condicionante de rnayor itnpot-

tancia actu¿rlrlcnte (Schw'¿rrzimilller. 2009). Ante csta situación caben. a1 rrenos, dos posibilidades

extrcntas: i) la vuelt¿ lrostálgice a ios sistemas de uso de1 territorio y ganaderos existentes en el pasado

con las cclnnotaciones culturaies .v de nrantenimiento del las tradiciones o ii) tratar de diseñar (rernvetr-

tar) nuevos sistemas cie uso del ter-ritorio de acucrdo con las trecesidades actuales de ia socieCad y la

limitación en el número dc ganaderos aclivos. lo cual impiica. posiblemente. una dimensión de las

cxpiotaciones decenas de vcces superiores a ias que hemos conocitlo, con sistemas de manejo anilnal,

estabiccimiento de ccroacios. uso del tci'f ilorio mediantc nuevas figuras como ias sociedades de propic-

tarios, etc.. acordes con esa estmctltra productiva y para que puedan ser ejecutadas ias tareas por uÍl

núurelo mínimo de personas. Estc nLr,-vo discño impiica 1a nccesidad de una investigación que en la

actualidad ni se está realizando ni. jarrentablemelrte. parcce quc se piense inicial en el cono espacio de

ticmpo.
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_. F-igura 3. Evolución del número de personas subnutridas en el mundo de 1969-71 a 2009.
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Fisura 6. Evolución de los censos
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