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El presente documento hace una revisión del perfil profesional
de la Zootecnia desde sus orígenes, la evolución, el impacto
de la globalización del mercado de alimentos y las presiones a
las que se han visto sometidos los sistemas de producción
animal en Colombia y el mundo, así  como los retos para abor-
dar la problemática hacia el futuro.

ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES

La Zootecnia, entendida como la ciencia y técnica de la pro-
ducción animal, como disciplina, es una profesión relativamen-
te nueva a pesar de tener sus orígenes en las culturas primitivas,
podríamos decir que surge con los primeros trabajos desde
los inicios de la domesticación de los animales, práctica que
involucró modificaciones etológicas, fisiológicas, anatómicas y
sobre todo genéticas en los animales domesticados.  Poste-
riormente, la presión demográfica producto de la revolución
industrial, con grandes poblaciones humanas concentradas en
las ciudades, creó la necesidad de producir masivamente ali-
mentos y materia prima para textiles (lana), así como la necesi-
dad de  mejorar la eficiencia de la producción animal, como
producto surgen entonces  algunas técnicas primitivas de ma-
nejo y alimentación.  Finalizando el siglo XIX, surgió la Zootecnia
formal y académicamente en Francia, fue entonces,  cuando se
desarrollaron técnicas de formulación de raciones basadas en
forrajes tanto en Europa como en Estados Unidos, luego surgió
la necesidad de producir comercialmente alimentos balan-

ceados para animales a partir de subproductos generados
por la agroindustria. Paulatinamente se introdujeron los progra-
mas de selección, mejoramiento genético y alimentación ani-
mal. El mayor grado de tecnificación se dio en la industria
lechera, donde se introdujo la inseminación artificial, alimenta-
ción con concentrados, paralelamente, la avicultura y la
porcicultura dejaron la huerta campesina para convertirse en
una verdadera industria de la producción  de carne y huevo
como lo que tenemos hoy en día.

En Colombia, el surgimiento de la Zootecnia, a finales de la
década de los 50 en la Universidad Nacional de Colombia, sede
Medellín, Universidad de Antioquia y Universidad de Palmira,
obedece también a la necesidad de la tecnificación de la pro-
ducción pecuaria, la cual inició con la importación de genética
y modelos de producción de países más desarrollados.

 La importación de estos modelos de producción animal,
posiblemente no fue un inicio muy acertado para nuestras
condiciones socioeconómicas, ambientales y culturales.  Hoy
en día, la carrera de Zootecnia se ofrece en 17 Instituciones
de educación superior en el país, entre ellas se destaca la
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significativa participación de la Universidad de La Salle en la
formación de profesionales zootecnistas.
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Los pilares sobre los cuales se ha cimentado tradicionalmente
el perfil profesional del zootecnista son: la Nutrición, la Fisiolo-
gía, la Genética y la Administración. En sus orígenes, la concep-
ción del zootecnista competente es aquel profesional que
debe conjugar y optimizar unos recursos económicos, bióticos
y abióticos para suministrar a los animales las óptimas condi-
ciones (alimentación, manejo y bienestar) para que puedan
expresar eficientemente su potencial genético, lo cual se tra-
duce en óptimo desempeño fisiológico, representado en re-
producción, crecimiento, lactancia, entre otros, al menor costo
posible con el fin último de obtener la mejor rentabilidad. Pero
hoy en día se reconoce además, que el profesional
zootecnista, y más aún, el Zootecnista Lasallista tiene una am-
plia responsabilidad social y ética para asegurar la integridad y
la calidad de los alimentos de origen animal que consumimos.
Igualmente, los profesionales del mañana deben tener la habi-
lidad de integrar y aplicar diversas disciplinas a la cadena de
producción de alimentos, entendiéndose como cadena, al
proceso que va desde la producción, comercialización, trans-
formación y presentación del producto final al consumidor,
considerando también, que la globalización del mercado trae
otras exigencias y cambios que se mencionarán más adelante.

A la luz de esta fundamentación, la problemática actual de
la producción animal se aborda desde diferentes campos,
principalmente desde la Nutrición animal, se puede afirmar que
gran parte de la producción industrial de proteína animal (aves,
cerdos, peces) está basada en recursos alimenticios de con-
sumo humano, como es el caso del maíz y el fríjol soya; en
Colombia, el problema se agudiza porque dependemos fun-
damentalmente de la importación de estas materias primas
de países como Brasil, Argentina, Estados Unidos y Bolivia, en-

tre otros. Globalmente, el problema se acentúa desde que en
muchos países, los recursos alimenticios de origen vegetal se
han desviado a la producción de biocombustibles, a pesar
de que ya se ha demostrado que esta alternativa no es ener-
gética y ambientalmente sostenible, por ejemplo, en el caso
del maíz, se requiere más energía para la obtención del grano
de la que puede producir como biocombustible. Frente a
esta situación, el zootecnista competente debe plantear sis-
temas de producción donde se maximice la utilización de
subproductos agroindustriales e industriales como suplemen-
tos o ingredientes de la dieta de los animales, esto permitirá
dar un valor económico a dichos recursos, los cuales sin la
integración al sistema de producción animal, se convertirían
en contaminantes para el ambiente. Colombia no es ajena a
esta tendencia global de producción de biocombustibles a
partir de alimentos, es claro que se debería iniciar con la valo-
ración química y nutricional de estos nuevos recursos alimenti-
cios; sin embargo, no se deja ver esta proyección en los
lineamientos de la presente convocatoria nacional para la fi-
nanciación de programas y proyectos de investigación, desa-
rrollo tecnológico e innovación para el sector agropecuario
por cadenas productivas del Ministerio de Agricultura, por
ejemplo, en la cadena porcícola, solamente se ha visualizado
el problema de la cadena desde la alimentación de cerdos
con porcinaza, práctica que ya es obsoleta en muchos países
del mundo y a la cual no debería apostársele con recursos
que pueden ser muy valiosos para plantear sistemas alternati-
vos de alimentación y más inocuos.

Desde la genética y el mejoramiento animal, los expertos
afirman que aún no se ha consolidado en los sistemas de pro-
ducción bovina del país y en las especies aviar y porcina, prác-
ticamente dependemos del mejoramiento genético realizado
en otros países.  Los programas de investigación en ciencia y
tecnología en este campo, tendrían que comenzar por iden-
tificar fracciones genéticas que dan adaptabilidad al medio
ambiente.  La biotecnología representa una nueva fuente de
innovaciones, por ejemplo, la secuenciación de genoma de
especies domésticas para identificar genes asociados a la
adaptación de razas a climas tropicales, así como la resisten-
cia a enfermedades y calidad de producto, obligan al
zootecnista a estar en un proceso de capacitación y actuali-
zación continua. Los trabajos realizados hasta ahora, permiten
identificar las bondades de estas técnicas moleculares rela-
cionadas con el mejoramiento de la calidad de la carne y de la
leche con base en marcadores moleculares. Igualmente, la
inseminación artificial, ovulación múltiple y el trasplante de
embriones, aunque son aplicables en hatos de ganado élite,
permiten un progreso genético que aumenta cada vez más la
brecha existente entre la nutrición y la genética.

Colombia es un país con vocación agrícola, cuya base eco-
nómica se sustenta en el sector agropecuario. Es el caso de la
actividad ganadera (carne y leche), que en el año 2003, repre-
sentó el 26% del valor de la producción agropecuaria nacio-



114114114114114

nal y el 62% del sector pecuario y representa más de tres
veces el valor de la producción cafetera en Colombia. Aun así,
la productividad de la ganadería colombiana, medida por el
rendimiento de carne por animal, está ubicada por debajo
del promedio mundial. El problema radica, en que la base de
la alimentación bovina en países tropicales como el nuestro,
es a partir de forrajes, en sistemas de pastoreo que van desde
el intensivo al extensivo, pero la producción de forraje de-
pende de la estacionalidad de las lluvias en todas las regiones
del país. En estos escenarios, primero, no se está desarrollan-
do todo el potencial genético que puedan tener los animales;
segundo, ningún programa de mejoramiento genético podría
tener repercusiones significativas en la producción nacional si
no se considera el principal problema de la ganadería que es
la producción estacionaria y baja calidad de los forrajes.

Aunque hay diferentes visiones sobre los problemas gene-
rados en la ganadería extensiva, existen ahora consensos im-
portantes sobre los impactos más preocupantes, entre los que
se destacan, la deforestación de los bosques tropicales, la ero-
sión y compactación de los suelos frágiles, las emisiones de
gases nocivos para la atmósfera (efectos de invernadero y daño
en la capa de ozono), polución de aguas, cambios en la cober-
tura vegetal y disminución de la biodiversidad. La ganadería es
un sistema que ocupa la mayor área de la frontera agropecuaria.
Como alternativa, surgen los sistemas agroforestales, los cuales
ofrecen una amplia oferta de opciones para hacer una ganade-
ría más amigable con la diversidad biológica y el manejo de
suelos y aguas. Estos sistemas aplicados a la producción animal,
han demostrado ventajas económicas, ambientales y sociales.

Con respecto a la producción aviar y porcina, los sistemas
dependen significativamente de la cadena de la producción
de alimentos balanceados, la cual se ha convertido en uno de
los eslabones que limita la competitividad de la cadena pro-
ductiva de alimentos balanceados para animales, como ya se
mencionó, representa las materias primas de origen agrícola
como maíz, soya y sorgo, entre otras, e insumos de origen
agroindustrial como las harinas o las tortas de soya, pescado,
entre otras; los cuales provienen principalmente de importa-
ciones y en segundo lugar de la producción por parte de
agricultores nacionales. Por lo que se puede ver una baja
competitividad de la producción aviar y porcina con unos
costos de producción que no son competitivos con los cos-
tos de producción de otros países.

EFECTOS DE LEFECTOS DE LEFECTOS DE LEFECTOS DE LEFECTOS DE LA GLA GLA GLA GLA GLOBALIZAOBALIZAOBALIZAOBALIZAOBALIZACIÓN DELCIÓN DELCIÓN DELCIÓN DELCIÓN DEL
MERCMERCMERCMERCMERCADO DE ALIMENTOSADO DE ALIMENTOSADO DE ALIMENTOSADO DE ALIMENTOSADO DE ALIMENTOS

La continua presión económica y de competitividad mundial,
condujo a una excesiva intensificación en la producción animal
en el siglo XX, resultado de factores demográficos, culturales,
económicos, tecnológicos y gubernamentales, los cuales hoy
en día están siendo replanteados. La producción animal en el

mundo industrializado de hoy,  está bajo dos tipos de presión,
uno, el aumento de la competencia global frente a una reduc-
ción de precios y aumento de los costos de producción,
creando la necesidad de sistemas de producción más intensi-
vos, donde prevalecen los grandes productores y desapare-
cen los pequeños; y dos, las constantes críticas del público
acerca del impacto ambiental, el bienestar animal y la inocuidad
de los alimentos.  Bajo estos escenarios, el mejoramiento de la
competitividad de la industria de la producción de carne
bovina, porcina y aviar, cuyo principal problema radica en la
eficiencia de los procesos productivos, necesitaría posible-
mente un replanteamiento en los modelos de producción,
tecnificación de la producción agrícola, principalmente de
materias primas para la elaboración de alimentos y uso de
recursos alimenticios con potencial de producción en el país.

De otra parte, debido a la globalización del comercio de
alimentos, los sistemas de producción están sufriendo profun-
dos cambios en cuanto a ubicación, tamaño y especializa-
ción. Tal vez una alternativa viable en este contexto para
nuestros sistemas de producción es el establecimiento de
marcas registradas que garanticen la calidad y las bondades
de las carnes bovinas procedentes de pasturas naturales como
alimentos nutracéuticos con el fin de obtener mejores precios
de venta. Otra alternativa para el caso de la producción aviar,
porcina y piscícola es la producción de alimentos diferencia-
dos, o alimentos funcionales, esto es, carne o huevos enrique-
cidos con nutrientes específicos como los ácidos grasos
omega-3, selenio, luteínas, vitaminas, entre otros, los cuales
tienen efectos benéficos para la salud humana (nutracéuticos);
su demanda mundial está creciendo aceleradamente, igual-
mente con un valor comercial que puede llegar a duplicar el
precio de los alimentos convencionales.

Se puede ver claramente que el mejoramiento de la
competitividad no solamente está enmarcado en los criterios
de máxima eficiencia, también la calidad total, como criterio
que fundamenta los sistemas de producción animal. En estos
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escenarios han surgido nuevos modelos de producción con
un enfoque holístico, que promueve y estimula la salud del
agro ecosistema, incluyendo la biodiversidad, los ciclos bio-
lógicos y la actividad biológica del suelo. Enfatiza el uso de
buenas prácticas de manejo sobre la utilización de los recur-
sos. Esto se consigue, en la medida de lo posible con méto-
dos biológicos, culturales y mecánicos en oposición a la
utilización de productos químicos sintéticos. En la Universidad
de La Salle, a través del grupo de Investigación en Producción
Animal Sostenible de la Facultad de Zootecnia, se han adelan-
tado trabajos con estas perspectivas en los Centros de Capa-
citación e Investigación Santa María y San Miguel.

HACIA SISTEMAS DE PRODUCCIÓNHACIA SISTEMAS DE PRODUCCIÓNHACIA SISTEMAS DE PRODUCCIÓNHACIA SISTEMAS DE PRODUCCIÓNHACIA SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
ORGÁNICORGÁNICORGÁNICORGÁNICORGÁNICAAAAA

En los últimos años ha crecido la demanda de alimentos orgá-
nicos, entendiéndose como tal, al alimento que fue produci-
do sin el uso de agro-químicos o medicamentos, bajo sistemas
de producción que se basan en el aprovechamiento de los
ciclos naturales. En este contexto, es imperioso desarrollar la
actitud de enfoque de producción con alta calidad, calidad
del producto y calidad del proceso de producción, conjuga-
do con la aplicación del concepto de análisis de los puntos
críticos de control (HACCP). La calidad de los alimentos de
origen animal ha cobrado mayor importancia en las últimas
décadas, hoy en día, el consumidor tiene un gran impacto
sobre la producción animal y en muchos países, las políticas
han priorizado la protección del consumidor. La calidad no
sólo se limita a las características organolépticas y físicas de los
productos (leche, carne y huevos), se extiende a todo el pro-
ceso de producción, donde la salud animal, el bienestar ani-
mal, la inocuidad del alimento y la salud pública deberían estar
en las políticas estatales que regulan estos procesos. Igual-
mente, es creciente el mercado de productos diferenciados,
enriquecidos con nutrientes específicos, libres de fármacos y
procedentes de sistemas de producción orgánica, por ejem-
plo, en la Unión Europea, estos sistemas crecieron en la última
década en un 25-30%.

Con este enfoque, en sistemas de producción porcina, se
han adoptado procesos menos intensivos de producción,
por ejemplo el sistema de cama profunda para crecimiento y
al aire libre en pastoreo para cerdas de cría y para crecimien-
to. Estos sistemas son percibidos por los consumidores como
los que dan mejor bienestar animal. En algunos lugares del mun-
do se están implementando los sistemas silvopastoriles, los
cuales involucran razas nativas de cerdos. En aves, los sistemas
tradicionales que permiten encasetar un gran número de aves
en ambientes cerrados a costos relativamente bajos con den-
sidades entre 30-50 kg/m2, también tienden a cambiar a siste-
mas semi intensivos, con áreas bajo techo y al aire libre. En
general, estos modelos propuestos ofrecen más espacio,
consecuentemente, menos densidad y más volumen de aire
fresco, lo que reduciría la transmisión de enfermedades y trans-
ferencia de organismos zoonóticos.

Los anteriores sistemas propuestos, posiblemente en otros
países más industrializados son novedosos, pero en nuestro
medio han sido tradicionalmente utilizados por pequeños e
incluso medianos productores, sin que se les haya dado ma-
yor valor agregado a sus productos.  Sin embargo, a pesar de
que los sistemas de producción orgánica también están cre-
ciendo aceleradamente en Colombia, no hay una reglamenta-
ción clara sobre las pautas que regulan estos procesos de
producción.

En conclusión, tanto el zootecnista como los centros de
investigación y universidades deben plantear estrategias para
enfrentar estos grandes retos y problemáticas y tener la capa-
cidad para trabajar interdisciplinariamente para abordar los
nuevos paradigmas de la producción animal.
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