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RESUMEN 

El presente trabajo fue realizado a partir de la consulta de 

los archivos de la Biblioteca que posee el Departamento de 
Producción Animal, el catálogo unificado de la Biblioteca 
Central de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y los re- 
súmenes de Zootecnistas de Antioquia en 1987, al cumplir- 
se 25 años de la fundación de dicha carrera. En ella se 
tuvieron en cuenta los informes finales de los trabajos de 
grado que durante el período 1975 - 1989 presentaron los 
estudiantes de Zootecnia de la Universidad Nacional de Co- 
lombia, Seccional Medellín . 

La clasificación realizada para los trabajos de grado tenien- 
do en cuenta como criterio su distribución en cada uno de 
los años del período estudiado arrojó el siguiente resul. 
tado: 

Durante estos 15 años los estudian- 
tes de Zootecnia bajo la asesoría de 
profesores de la Universidad en su 
gran mayoría, han realizado 272 
trabajos de investigación, cifra de 
por sí importante sí se considera de 
manera global en términos brutos 
como producción de conocimientos 
técnicos y científicos. Empero sí 
se mira en detalle su distribución 
en el tiempo resaltan de manera in- 
mediata dos hechos: en primer Ju- 
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gar un aumento progresivo en el 
número de trabajos presentados. 
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Este fenómeno obedece fundamen- 
talmente a un incremento en el 
número de estudiantes matriculados en Zootecnia en los últimos años, 
En segundo lugar se destaca, en el 
período estudiado, la elevada varia. 
ción en el número de trabajos pre- 
sentados año a año. Este hecho no 
deja de ser preocupante ya que de 
un lado refleja seguramente una fal- 
ta de política coherente y establece 
en los cupos que ofrece la Univer- 
sidad a nuevos estudiantes de la Ca- 
rrera y, a su vez nos pone frente 
a una actividad que sí bien es im- 
portante por el número de trabajos 
entregados, dada la elevada varia- 
bilidad en su producción, no. ofre- 
ce continuidad ni permite el desa- 
rrollo de estrategias adecuadas. y 
claras de financiación, ni el uso pla- 
nificado de los recursos físicos y 
humanos que posee la Universidad, 
para apoyar programas de invest1ga- 
ción , 

Ahora bien, cuando a partir de E 
misma información se llevó a ón 
una clasificación y caracterizació 

      REALIZADOS un y he OS EN EL 

  

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 

1988 | 1989 

    
de log trabajos tenie grandes categorías del conocimien- to para las diversas especies anima. les estudiadas, los resultados fueron más Sorprendentes, como se puede observar en el siguiente cuadro re. sumen . 

ndo en cuenta 

De este cuadro resumen se pueden 
establecer como mínimo dos niveles 
globales de análisis, veámoslos: 

En primer nivel cuando se conside. 
ra la especie animal como criterio 
básico de análisis, se puede desta- 
car el mayor porcentaje de trabajos 
de investigación ejecutados dentro 
del grupo de los “No Rumiantes” 
(42.90/0), si se compara con la si- 
tuación encontrada en los “Ru- 

miantes””, en cuyo grupo se observó 

un 37.100 de las investigaciones. 

La inferioridad numérica de los tra... 

bajos para analizar ya que russia 

una situación bien Interesante: ps 

bovinos —como grupo de animales 

destacable dentro de los a 

tes— a pesar de ubicarse en SP m 

meras posiciones dentro de la 
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nomía pecuaria (por el po 

rritorial que ocupan, po! lo apo 

que hacen al PIB del subsector pe 

cuario y del país, por las inversiones 

que tienen) no demandan mayores 

esfuerzos investigativos . 

Dentro de esta línea de análisis que 

se viene desarrollando merece lla- 

marse la atención sobre dos situa- 

ciones que en principio llamariamos 

extremas: en una de sus puntas en- 

contramos qué alrededor del 720/0 

de las investigaciones fueron reali- 

zadas en sólo cuatro grupos de ani- 

males: bovinos especializados en la 

producción de leche, cerdos, aves y 

bovinos dedicados a la producción 

de came. En el otro extremo se 

observó que sólo el 80/o de los tra- 

bajos de grado fue realizado en Ovi- 
nos y caprinos, equinos, conejos y 
peces. Estas marcadas diferencias 

- en el número de trabajos de grado 
realizados durante el período en es- 
tudio ha caracterizado de por sí 
un modelo de investigación agrotec- 
nológico en el que tiene cabida un 
un número dramáticamente reduci- 
do de especies animales. Es alre- 
dedor de los bovinos especializa- 
dos en la producción de leche, los 

porcinos y las aves en quienes las 
sociedades posteriores a la Segunda 

. Guerra Mundial han puesto a de- 
pender la producción de los medios 
de vida para los grupos humanos de 

Occidente. (Vallejo, 1984 y Cada- 
vid y Vallejo 1985). Las otras es. 
pecies animales como los equinos 
(de tanta importancia para la eco- 
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nomía cafetera, el trabajo en el sub. 

sector pecuario con bovinos q, 
carne y la explotación panelera en 

zonas de vertiente de nuestro país) 

las llamadas "Especies Menorey” 

(ovinos, caprinos, Conejos, abejas), 
así como las actividades avícolas 

bien de tipo extractivo o de Produc. 

ción, han recibido realmente. poca 

atención en los procesos de inves. 
tigación en nuestras Universidades, 
estaciones experimentales y Centros 

de estudio. Este modelo investi. 

gativo, jalonado desde la segunda 
postguerra del presente siglo en los 

países industrializados, se ha hecho 

presente en los países tropicales del 

Tercer mundo a través de procesos 
de transnacionalización tecnológica, 
generando de esta manera modelos 
investigativos que es muy poco lo 
que hacen por caracterizar las rea. 
lidades tecnológicas por ejemplo de 
la producción pecuaria de Colm- 
bia . 

  

Sorprende de manera particular 
dentro de este primer nivel de aná- 
lisis el bajo número de investigacio- 
nes que se han hecho en el área de 
los bovinos dedicados a la produc- 
ción de carne. En este caso se pudo 
observar que su porcentaje, 143 
fue incluso menor a lo encontrado 
en las aves y los cerdos, especies 
animales en las que se alcanzaron 
nivels de 15.4 y 20.60/o, respect 
vamente. La situación de los bov- 
nos de carne sorprende ya que no 
refleja como ya lo habíamos in 
dicado el papel de primer orden qué 
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desempeña este renglón en la eco- 
nomía pecuaria del país (Machado 
1985 y Lorente, 1986). : 

En este primer nivel de análisis que- 
remos finalmente destacar la situa. 
ción encontrada para las investiga- 

ciones realizadas dentro del grupo 
denominado “otras áreas”. En él 
se pudo observar que del total de 
trabajos de grado le correspondió 

un 19.10/o, el cual básicamente es- 
tuvo representado por estudios cla- 
sificados dentro de la categoría te- 
mática denominada en nuestra eva- 

luación como Pastos (gramíneas y 
leguminosas), conformada ésta por 

un 183.40/o de los trabajos presen- 
tados. Este porcentaje lo conside- 
ramos alto; sin embargo, cuando se 

realizó una caracterización detalla- 
da de los diferentes trabajos de in- 
vestigación que hicieron parte de 

este grupo se encontró una ele- 

vada variabilidad de los temas tra- 

tados, pero siempre se conservó 

como tendencia un mayor número 

de estudios en campos agronómi- 

cos como por ejemplo el estableci- 

miento, los sistemas de renovacion, 

la aplicación de prácticas cultura- 

les y muy pocos trabajos en la pes- 

pectiva de la valoración de los pas- 

tos en términos nutricionales y de 

producción animal. En esta últi- 

ma línea sólo se evidencian algunos 

pasos iniciales en aspectos Como la 

composición química y la evalua- 

ción de la utilización de los pastos 

por parte de los bovinos . 
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En un se gundo nivel considera , Cuando se 
para cada especie animañ di < 

1 
1 ti 

OS 
Cc n 

le ndo Bnmera Instancia resalta el 
al mero de trabajos de in- "gación en el campo de la ali. mentación animal, área que repre sento el 28.70/0 de 1 de os trabaj grado realizados, A ella le ate 

E in 
18.40/0; s Y leguminosas), 

193 Procesamiento y transfor- 
mación de los productos derivados 
de la producción animal (leche, 
carne, pieles), 16.50/0; mejora- 
miento genético, 10.70/0 y Fisio- 
logía de la Reproducción, 8.80/o. 
Este primer grupo de investigacio- 
nes que podríamos denominar “Ma- 
yor” estuvo constituido por un 
83.10/0 de los trabajos de grado. 
La otra categoría temática que po- 
dríamos denominar “Menor” por 
aspectos tan importantes como 
estudios en sistemas de producción, 
etapas o fases de diagnóstico de la 

explotación animal, Fisiología, com- 

portamiento animal, salud animal, 
apenas representaron un poco mas 

allá del 150/0 de las investigaciones 

realizadas . 

En el primer grupo de investigacio- 

nes, denominado “aquí “Mayor” se 

destacan de manera evidente los tra- 

bajos en el campo del proce 

to y translormación de los produc: 

tos derivados de la producción ani- 

mal. Esta categoría de investiga- 
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se refiere a procesos realizados en la carne (E) Hacen referencia a los bovinos en pie y a la Cal 
ne (F)  Esun trabajo exclusivamente realizado en pollos . 
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ciones si bien es necesaria dada la 
importance” que Senen las activi. dades de la agroindustria de los ali. 
mentos para Consumo humano, he. 
mos5 venido sosteniendo en los últi. 
mos 10 años no son parte del obje- 
to de estudio y trabajo en la forma. 
ción en Zootecnia, Situación muy 
diferente sucedió con las investi. 

ciones en el campo de la Fisio. 
logía Animal que en nuestro en. 
tender es columna vertebral de la 
formación Zootécnica, apenas sí 
constituyeron el 4.000 de los tra. 
bajos de grado realizados para el 
período . 

En el segundo grupo de investiga- 
ciones, que hemos venido llamando 
arbitrariamente “Menor”, debido al 
bajo número de trabajos de grado, 
encontramos algunas características 
sobre las que es indispensable se- 
ñalar: 

  
En primer lugar no se ha partido, de 

manera general, de estudios en los 
que la fase de diagnóstico se haya 
adelantado para las diferentes 
explotaciones animales, por lo 
menos en Antioquia; situación muy 
similar se evidenció en el caso de las 
investigaciones sobre una sistemáti- 
ca de las formas de producción 
animal y las características relacio- 
nadas con sus condicionamientos 

tecnológicos , 

En segundo lugar y muy segurame- 
te asociado con el punto anterior 

ante la falta de estudios que den 

Cuenta de u 
: ; A inv : ' 

Situación de entario sobre la 
la producción pecua: 

es un aspecto conse- de Enel ji de la carre- le son los de suministrar el vagaje de conocimien. tos técnicos relacionados con las técnicas de producción animal, no 
debe constituirse en argumentación necesariamente válida para que en 
ún centro de formación profesio: 
nal como lo es la Universidad no se 
Ppropenda por elaborar proyectos de 
formación integral de sus estudian- 
tes, 

Como consecuencia probablemente 
de esta falencia en la identificación 

y caracterización de los diversos 
sistemas de producción animal, se 
encuentra que los trabajos de inves- 
tigación en su conjunto apuntan a 

realizar propuestas de estudio al 

interior de lo que hemos venido lla- 

mando “Sistemas industrializados 

de producción pecuaria”, sin hacer 

ningún aporte a otras formas de 

producción animal, que existiendo 

en nuestro medio aún no le hemos 

hecho aproximaciones investigatl- 

vas. Este aspecto €s preocupante ya 

  o, 

89



en los últimos 10 años ge s estu- 
cual la formación académie la 

a 
que la mayoría de los casos lo 

e 

pción 
limitan a la transcri dios se ei dá , 

y. comprobación mecánica de pro- e se dá a partir de Una cn 

puestas técnicas formuladas en SON e a explotación de las py 0 

ciones animales considera da ol 
Ana $ otros contextos . y productoras de leche, carne 

vos, materias primas como ro. 

empleadas por la industria o na 

medio de transporte, trabajo omo 

no orgánico para las ad 

agrícolas . Ades 

Queda finalmente por destacar el 

escaso número de trabajos en sa- 

lud animal. Esta situación podría 

ser la materialización de una con- 

cepción desarrollada en la carrera 
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