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Editorial

Con base en la propuesta que hemos venido desarrollando en torno a la 
construcción de paz como uno de los propósitos de la Academia. Durante 2017 
se han realizado actividades orientadas a la problemática ambiental, la territo-
rialidad y aspectos relacionados con la  soberanía alimentaria y demás factores 
interdependientes de las políticas públicas. Estos aspectos giran en torno a las 
limitantes socio-políticas  sobre las que se ha cimentado la educación ajenas 
a generar la educación crítica como fundamento para el desarrollo del pensa-
miento y el compromiso que significa para una organización de las caracterís-
ticas de ésta academia cooperar en los procesos de reflexión y acción sobre los 
problemas enjundiosos que se requieren tratar para lograr una sociedad más 
justa y tolerante.

En ésta edición destacamos algunos elementos de la ponencia que el profesor  
Alvaro Pedraza Osorio expuso en el conversatorio virtual transmitido por Insta-
gram en octubre de 2017 con el apoyo del Consejo profesional.  

Se resume así: Bogotá, a la fecha, es la única ciudad en Colombia en la que se 
reconoce el acceso al agua como derecho fundamental. Los mayores problemas 
del mundo se concentran en las ciudades aunque solamente el  2%  es urbana, 
la habita el  50% de la población, opera el 70% de la economía, se consume el 
60% de la energía y se producen el 70% de las emisiones  y de los residuos del 
globo. En Colombia se generan 130.000 toneladas anuales de  residuos eléctri-
cos y electrónicos (RAEE y  el volumen de estos desechos crece el triple de otras 
basuras, cuyos estos elementos químicos van a parar a alcantarillas y afluentes 
hídricos, con las secuelas de contaminación ya conocidas

Esta situación evidencia la ausencia de un modelo de ocupación sostenible e  
integrado  del territorio que pueda permitir dinámicas de integración regional y 
Ordenamiento territorial, configurando  ciudad-región sostenible. 

     El concepto de desarrollo Sostenible  es para algunos “la acuñación más 
exitosa de la economía durante la segunda mitad del siglo XX”;  aunque, la base 
de la economía vigente  es maximizar la utilidad a cualquier precio lo cual con-
duce al agotamiento y menoscabo de la naturaleza.      

Considerando que la cultura dominante  ha tomado como premisa que la na-
turaleza es la proveedora de  recursos y materias primas sin  considerar las  con-
secuencias e impactos de dicha perspectiva; en Colombia una luz resplandece 
gracias a los invaluables aportes de Científicos e Intelectuales que ha retomado 
nuestra Honorable Corte Suprema Constitucional  HCC (art. 7º Superior) afir-
ma: “en la actualidad, la naturaleza no se concibe únicamente como el ambien-
te y entorno de los seres humanos, sino también como un sujeto con derechos 
propios, que, como tal, deben ser protegidos y garantizados.  En este sentido, la 
compensación ecosistémica comporta un tipo de restitución aplicada exclusiva-
mente a la naturaleza. Postura que principalmente ha encontrado justificación 
en los saberes ancestrales en orden al principio de diversidad étnica y cultural 
de la Nación 
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PRESENTACIÓN

Esta edición contiene tres artículos de importancia crucial, suministrados por 
los respectivos autores de singular trayectoria en temas que invitan a la reflexión 
profunda sobre la comprensión de la vida, como expresa el profesor Luis Jair 
Gómez en su ensayo “La desnaturalización de la naturaleza”. El tratado de las ex-
periencias aportadas tanto en Colombia como en otros países del doctor Gunter 
Kleemann que durante más de 30 años de trabajo generó avances estratégicos en 
metodologías y acciones concatenadas a los procesos de prestación de servicios 
pertinentes en el campo agropecuario. Los resultados del estudio realizado por 
los investigadores camilo Pacheco y Luis Espitia en torno a las políticas públicas 
del sector agropecuario e industrial en dos paises de latinoamérica: Colombia y 
Brasil

Con relación a “la desnaturalización de la naturaleza”, describe L.J.Gómez el 
planteamiento de las características del proceso de evolución que Prigogine ha 
enunciado como “tres exigencias de un universo evolutivo: la irreversibilidad, la 
aparición de la probabilidad y la coherencia, que constituyen las condiciones para 
la existencia de las nuevas estructuras que ha descubierto la física de los procesos 
alejados del equilibrio”1.

La puntualización de Prigogine es muy esclarecedora: “La evolución del uni-
verso no ha sido en la dirección de la degradación sino en la del aumento de la 
complejidad, con estructuras que aparecen progresivamente a cada nivel, de las 
estrellas y las galaxias a los sistemas biológicos”2. Es en este punto de los sistemas, 
cuando el estudio de la biología toma otro rumbo diferente a aquel que la ciencia 
clásica de la modernidad había aportado, porque nos pone en la perspectiva de 
totalidades compuestas de elementos que se relacionan unos con otros y adquie-
ren un funcionamiento organizado como conjunto, para que operen como una 
unidad. 

Recordemos que en el mundo de la Modernidad el análisis de algo compuesto 
de partes, se hace desintegrando ese conjunto y estudiando cada parte por sepa-
rado, en la idea que la suma del conocimiento de cada parte, da el conocimiento 
del conjunto, según Descartes3. 

En esta dirección de los sistemas, un primer aporte fundamental, fue el de L. 
von Bertalanffy, que hizo una primera aproximación en 1947 (Viena)  en la que 
propone “un nuevo campo de la ciencia que llama «teoría general de los siste-
mas»”4, que constituye un avance sobre la analítica cartesiano-newtoniana, que 
alumbró todo el periodo de la Modernidad, hasta bien entrado el siglo XX

1 Ilya Prigogine. 1993. El nacimiento del tiempo. (2ª. Edición) Trad. por J. M. Pons. Tusquets editores. Barce-
lona. P. 44.

2 I. Prigogine, opus cit., p. 97.

3 Renato Descartes. 1948. Discurso del método. Trad. por J. de Vargas. Editorial TOR. Buenos Aires. P. 54. 

4 Ludwig von Bertalanffy. 1994. Apéndice II: significado y unidad de la ciencia. En “Teoría general de los 
sistemas (Fundamentos, desarrollo, aplicaciones). Trad. por J. Almela. Fondo de cultura económica. Bogotá. 
P. 270.
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El presente es, en efecto, la llegada de 
paso al futuro desde un pretérito cuyo 
conocimiento nos permite barruntar y 
hasta construir, por lo menos parcial-
mente, un futuro deseado; pero no se ha-
blará acá de los deseos individuales, sino 
de lo que conviene al humano social.

Estas teorizaciones con una fuerte 
razonabilidad y, en ocasiones, sólidos 
soportes experimentales, nos permiten 
reconstruir un pasado que nos explique 
el presente y nos proyecte a un futuro 
deseado.

El proceso evolutivo general del mun-
do, tiene tres fases: un mundo inicial 
estrictamente inerte que derivó en un 
mundo vivo irracional, que, a su turno, 
dio pasó a un mundo vivo racional. Cada 
nueva fase depende de la anterior, de tal 
manera que es un proceso en el que no 
se sustituyen, sino que se complementan 
unas a otras, y la última, la fase racio-
nal, tiene dependencias irrenunciables 
de las dos anteriores. Esta circunstancia 
hace que el animal humano no pueda 
transformar a su antojo, los elementos 
que emergieron en las fases que le pre-
cedieron.

El artículo “Dinámica en Política Pú-
blica alrededor del Crecimiento y Desa-
rrollo Económico Industrial y Agrario 
en Dos países latinoamericanos: Brasil 
y Colombia los profesores C. Pacheco y 
L. Espitia, en su trabajo de reflexión han 
estudiado  la dinámica de la política pú-
blica del sector agropecuario e industrial 
en torno del crecimiento y del desarro-
llo económico de los paises de América 
latina, considerando que históricamente 
su papel se ha centrado como  abastece-
dores de materias primas a países desa-
rrollados, entre los que se encuentra la 
producción de alimentos e insumos para 
la transformación industrial. Sin embar-
go, el crecimiento económico no es lo 
mismo que desarrollo económico, sino 
que podrían estar relacionados de alguna 
manera; es decir; el ingreso bruto de un 
país podría impactar positiva o negati-

vamente en el bienestar de la población 
a razón del mejoramiento o desmejora-
miento en salud, educación, vivienda, y 
seguridad alimentaria entre otros.

Por tal razón el análisis de las diferen-
tes tendencias que tiene el crecimiento 
económico a razón del PIB industrial y 
PIB agropecuario en el desarrollo econó-
mico (subnutrición e insuficiencia ali-
mentaria), permitió definir la relación 
existente entre las variables de estudio, 
además de comparar sus contrastes des-
de la perspectiva de la política pública y 
su influencia en la seguridad alimentaria 
en dos Estados latinoamericanos, como 
lo son Brasil y Colombia.

Observando el proceso de análisis se 
concluye que el descenso o aumento de 
las prevalencias de subnutrición e insu-
ficiencia alimentaria durante los últi-
mos 20 años, no se debe al descenso o 
aumento del PIB agropecuario; sino más 
bien a la política de seguridad alimenta-
ria implementada por cada país y cohe-
rentes con los compromisos adquiridos a 
nivel internacional como lo son el cum-
plimiento de los objetivos de desarrollo 
del milenio.

Dentro de lo similar se resalta, la im-
portancia que estos dos Estados están 
comprometidos internacionalmente al-
rededor de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM), específicamente en 
el marco de la mitigación del hambre que 
en teoría deben ser prioridad en las po-
líticas públicas efectivas de ambos países 
y motivo de análisis de este documento.

El artículo sobre “Desarrollo de ser-
vicios pecuarios eficientes, atractivos en 
los mercados respectivos”, de la autoría 
del Doctor Gunter Kleemann  resume 
conceptos, experiencias y propuestas de 
mejoramiento para el desarrollo soste-
nible de servicios pecuarios eficientes, 
atractivos y sus mercados respectivos. El 
profesor Kleemann describe las caracte-
rísticas de servicios, clasificación de tipos 
de servicios pecuarios, la importancia de 
gestión de servicios en la formación de 
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profesionales y se da una definición de 
eficiencia del servicio. Lo atractivo se in-
troduce como un nuevo criterio de ca-
lidad que influye decididamente en la 
demanda calificada de asesoría y compa-
tibilidad entre los oferentes y los deman-
dantes.

Los sistemas de mercados de servi-
cios agropecuarios comprenden los pro-
veedores, los usuarios, las dinámicas de 
interacción, las metodologías de comu-
nicación, la didáctica, los servicios rela-
cionados y la competitividad de las tari-
fas. Se presentan factores de éxito para su 
desarrollo, metas de promoción, factores 
críticos de la oferta de servicios de inter-
cambio de conocimientos y las respec-
tivas necesidades de capacitación. Los 
círculos de productores pueden apoyar 
a los oferentes de servicios en aspectos 
de educación continuada, normatividad, 
diseño de servicios atractivos y lobby. 

La promoción de la oferta de servicios 
debe basarse en un diagnóstico y com-
plementarse por un análisis de capaci-
dad de los actores para prestar el servicio 
determinado. Promover la demanda re-

quiere un cliente atraído por una oferta 
atractiva quien contrata el servicio, paga 
su precio y obtiene el beneficio esperado. 
El estado puede promover la demanda 
de servicios mediante la normatividad,  
tercerización, promover fondos naciona-
les o regionales, promover cooperativas, 
exigencias normativas de aseguramiento 
de la calidad de los sistemas de produc-
ción y buenas prácticas ambientales. La 
disponibilidad de servicios de extensión 
y desarrollo rural, acceso a créditos y ca-
pacitación efectiva a pequeños produc-
tores.

El artículo cita experiencias en Co-
lombia, Uruguay y Ecuador con servicios 
de capacitación, organización de núcleos 
de productores. Se describen los atribu-
tos ligados a estos factores y experienci-
as relacionadas con los mecanismos or-
ganizacionales, transparencia de costos 
y promoción de servicios atractivos en 
áreas de asesorías y consultorías integra-
les, servicios de laboratorio, de informa-
ción y de mercados. Al terminar se pre-
senta la visión de un sistema eficiente, 
equitativo y sostenible de servicios en el 
sector rural.

Lucía esperanza Másmela Olarte
Presidenta Academia ACCV
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La desnaturalización de la naturaleza: 
el fondo de la crisis ecológica en progreso

Luis Jair Gómez Giraldo  
Email: jairgomez@une.net.co

Recibido el   de Julio  Aprobado Agosto 20 de 2017

El hombre colectivo lucha contra la naturaleza elemental que lo somete y lo amenaza, 
humaniza su ambiente Natural, crea y forja armas de lucha que oponer a la Naturaleza, 

crea una nueva realidad a base de técnica, De civilización, de razón, y de esa realidad 
hace depender Su suerte. Pero nunca llega a librarse completamente Del poder de la na-

turaleza; y de cuando en cuando Experimenta la necesidad de regresar a ésta, pero Ahora 
para substraerse a la civilización técnica que lo ahoga”. 

Nicolás Berdiaev, 1948.

La desnaturalización de la naturaleza

Resumen

El proceso evolutivo general del mundo, tiene tres fases: un mundo inicial 
estrictamente inerte que derivó en un mundo vivo irracional, que, a su turno, 
dio pasó a un mundo vivo racional. Cada nueva fase depende de la ante-
rior, de tal manera que es un proceso en el que no se sustituyen, sino que se 
complementan unas a otras, y la última, la fase racional, tiene dependencias 
irrenunciables de las dos anteriores. Esta circunstancia hace que el animal 
humano no pueda transformar a su antojo, los elementos que emergieron en 
las fases que le precedieron.

Palabras claves: evolución físico-biológica; desnaturalización de la natura-
leza; presión demográfica; urbanización; mejoramiento genético. 

The de-naturalization of nature

Abstract

The general evolutionary process of the world consists of three phases: an ini-
tial world, essentially lifeless, which became a living irrational world which, 
in turn, gave way to a living rational world. Each new phase depends on the 
previous one, in such a way that they complement, rather than substitute 
each other. And the latter one, the rational phase, keeps unavoidable depen-
dencies from the former two. Such circumstances prevent the human animal 
from transforming at will the elements which emerged in the preceding pha-
ses.
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Nevertheless, in the last 500 years, out of the 3.2 million years humans have 
been on Earth, the great demographic pressure, eight billion inhabitants of 
an inextensible planet, and the great pressure of the “market economy” have 
generated food demands. Such demands push for the creation of technical 
developments, which in turn generate a risky decrease of biodiversity. This 
results from the strong application of genetic improvement, genetic enginee-
ring, and agrochemicals, and from the intense mechanization of crops and 
the agro-industrial transformation of food. On the other hand, the intensive 
urbanization of population is another element of pressure over the produc-
tion of food, as well as the deep artificialization of human ways of life. Ad-
ditionally, it is worth noting the effects of the de-naturalizing action of the 
techniques derived from neuroscience and artificial intelligence, from com-
munications technology, and from advances in biological sciences, which are 
expressed in reproduction and genetics. And, finally, the disproportionate ad-
vance of the arms race, which is introduced as great progress. Therefore, we 
face a dangerous de-naturalization of nature.

Keywords: physic-biological evolution; de-naturalization of nature; demo-
graphic pressure; urbanization; genetic improvement

Introducción

Evolución resulta ser una pala-
bra mágica, que implica necesaria-
mente un proceso y, como tal, una 
transformación permanente.

El humano mira su presente y 
reflexiona sobre él, en el empeño 
de entenderlo, simplemente para 
aceptarlo, o en la idea de situarse 
en el camino que conduzca a la on-
tología del devenir.

El presente es, en efecto, la llega-
da de paso al futuro desde un preté-
rito cuyo conocimiento nos permi-
te barruntar y hasta construir, por 
lo menos parcialmente, un futuro 
deseado; pero no se hablará acá de 
los deseos individuales, sino de lo 
que conviene al humano social.

Ese proceso que es la evolución, 
tiene entre muchas, varias carac-
terísticas importantes que no se 
pueden olvidar y que I. Prigogine 
ha enunciado como “tres exigen-
cias de un universo evolutivo: la 
irreversibilidad, la aparición de la 
probabilidad y la coherencia, que 
constituyen las condiciones para 

la existencia de las nuevas estruc-
turas que ha descubierto la física 
de los procesos alejados del equili-
brio”1.

Estas teorizaciones con una fuer-
te razonabilidad y, en ocasiones, 
sólidos soportes experimentales, 
nos permiten reconstruir un pasa-
do que nos explique el presente y 
nos proyecte a un futuro deseado.

El proceso evolutivo general del mun-
do, tiene tres fases: un mundo inicial 
estrictamente inerte que derivó en un 
mundo vivo irracional, que, a su turno, 
dio pasó a un mundo vivo racional. Cada 
nueva fase depende de la anterior, de tal 
manera que es un proceso en el que no 
se sustituyen, sino que se complementan 
unas a otras, y la última, la fase racio-
nal, tiene dependencias irrenunciables 
de las dos anteriores. Esta circunstancia 
hace que el animal humano no pueda 
transformar a su antojo, los elementos 
que emergieron en las fases que le pre-
cedieron.

1 Ilya Prigogine. 1993. El nacimiento del tiempo. (2ª. 
Edición) Trad. por J. M. Pons. Tusquets editores. Bar-
celona. P. 44.
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Se hace esta ligera y, seguramente 
insuficiente relación de esas teorías re-
cientes que pretenden dar cuenta de un 
aspecto tan complicado de entender, sal-
vo para unos poquísimos especialistas, 
como es el del origen del universo, el sis-
tema solar y la vida, con la idea de gene-
rar las bases para comprender la univer-
salidad del concepto de evolución y con 
él el de transformación, pero además la 
irreversibilidad de todos estos cambios 
formidables. La puntualización de 
Prigogine es muy esclarecedora: 
“La evolución del universo no ha 
sido en la dirección de la degrada-
ción sino en la del aumento de la 
complejidad, con estructuras que 
aparecen progresivamente a cada 
nivel, de las estrellas y las galaxias 
a los sistemas biológicos”2. Es en este 
punto de los sistemas, cuando el estudio 
de la biología toma otro rumbo diferente 
a aquel que la ciencia clásica de la Mo-
dernidad había aportado, porque nos 
pone en la perspectiva de totalidades 
compuestas de elementos que se relacio-
nan unos con otros y adquieren un fun-
cionamiento organizado como conjun-
to, para que operen como una unidad. 
Recordemos que en el mundo de 
la Modernidad el análisis de algo 
compuesto de partes, se hace desin-
tegrando ese conjunto y estudian-
do cada parte por separado, en la 
idea que la suma del conocimiento 
de cada parte, da el conocimiento 
del conjunto; según lo enseña Des-
cartes3. 

En esta dirección de los sistemas, un 
primer aporte fundamental, fue el de L. 
von Bertalanffy, que hizo una primera 
aproximación en 1947 en una confer-
encia en la universidad de Viena en la 
que propone “un nuevo campo de la 
ciencia que llama «teoría general de los 

2 I. Prigogine, opus cit., p. 97.

3 Renato Descartes. 1948. Discurso del método. Trad. 
por J. de Vargas. Editorial TOR. Buenos Aires. P. 54.

sistemas»”4, que constituye un avance 
sobre la analítica cartesiano-newtoni-
ana, que alumbró todo el periodo de la 
Modernidad, hasta bien entrado el siglo 
XX. Antes de este aporte fundamental, 
se habían presentado unos primeros el-
ementos que apuntaban en este sentido, 
dentro del que cabe destacarse el de F. 
de Saussure, quien construye una prime-
ra definición, antes de 1916, cuando sus 
alumnos la recogen de sus notas y luego 
fue divulgada por E. Morin en su tratado 
“El Método” de 1980. Pero este autor que 
profundiza de manera extraordinaria en 
este concepto, desarrolla con base en él, 
toda su obra El Método, seis tomos en 
total. Además, aparece también dentro 
de este grupo de científicos y filósofos 
posmodernos, Prigogine de quien ya se 
han hecho referencias; S. Kauffman; L. 
Margulis; H. Maturana, y otros más que 
seguramente, se tendrán en cuenta a lo 
largo del texto. Lo que se quiere hacer 
notar en este caso es que se pasa de la 
analítica a la sistémica y esto va a permitir 
llegar a esa importante anotación de E. 
Morin que señala que “el sojuzgamiento 
de la naturaleza por el hombre ha transfor-
mado la naturaleza del sojuzgamiento”5. 

 

I. El proceso evolutivo general del mun-
do, tiene tres fases: un mundo ini-
cial estrictamente inerte que derivó 
en un mundo vivo irracional, que, a 
su turno, dio pasó a un mundo vivo 
racional. Cada nueva fase depende 
de la anterior, de tal manera que es 
un proceso en el que no se sustitu-
yen, sino que se complementan unas 
a otras, y la última, la fase racional, 
tiene dependencias irrenunciables de 
las dos anteriores. Esta circunstancia 
hace que el animal humano no pueda 

4 Ludwig von Bertalanffy. 1994. Apéndice II: significa-
do y unidad de la ciencia. En “Teoría general de los 
sistemas (Fundamentos, desarrollo, aplicaciones). 
Trad. por J. Almela. Fondo de cultura económica. 
Bogotá. P. 270.

5 Edgar Morin. 1993. El Método II. La vida de la vida. 
Trad. por A. Sánchez. Ediciones Cátedra. Madrid. P. 
93.
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transformar a su antojo, los elemen-
tos que emergieron en las fases que le 
precedieron.

II. La Formación de la Naturaleza.

En el presente artículo se llamará 
naturaleza a toda aquella formación es-
pontánea y evolutiva que surgió con 
las dinámicas del Big Bang, en esas tres 
grandes fases a las que se ha hecho ref-
erencia anteriormente: la formación de 
ese caos inicial de lo inerte, que en su 
evolución, llegó a constituir, en una se-
gunda fase, galaxias y sistemas planetar-
ios, dentro de los que se destaca, para 
nuestro interés, el sistema solar, que 
incluye entre sus planetas, a la tierra, 
donde emergió, dentro de ese proceso 
evolutivo espontáneo, en una tercera 
fase, la vida que conocemos, y que bien 
puede no ser la única en el conjunto del 
universo. La vida, a diferencia de lo 
inerte que la precedió y de lo cual 
emergió, tiene, entre otras, dos car-
acterísticas muy importantes: su 
autonomía y su autopoiésis, lo cual 
implica la autorreproducción. La 
autonomía consiste en conservar 
la identidad a través de la compen-
sación activa de las deformaciones 
que se derivan de la capacidad ho-
meostática, según lo explican H. 
Maturana y F. Varela -1994-6; o, en 
términos de S. Kauffman, 2003, la 
capacidad de los seres vivos “de 
actuar en su propio provecho en 
un entorno dado”7. La autopoie-
sis es “una red de producciones de 
componentes, que resulta cerrada 
sobre sí misma porque los compo-
nentes que produce la constituyen 

6 Humberto Maturana R. y Francisco J. Varela G. 1994. 
De máquinas y seres vivos. (autopoiesis: la organiza-
ción de lo vivo). Editorial Universitaria. Santiago de 
Chile. P. 63.

7 Stuart Kauffman. 2003. Investigaciones (Compleji-
dad, autoorganización y nuevas leyes para una bio-
logía general). Trad. por Luis E. de Juan. Tusquets 
editores. Barcelona. P. 19.

al generar las mismas dinámicas 
de producciones que los produjo”8.

Estas dos características identifican 
la vida con seres concretos autónomos, 
pero dependientes de ese entorno dentro 
del cual es posible distinguirlos, precisa-
mente por su autonomía, y con el cual 
interaccionan para poder mantener su 
integridad y autonomía. Si se entiende 
que los seres vivos son autopoieticos, es 
claro que tienen que mantener un perma-
nente intercambio con su entorno para 
integrar a su dinámica interna, sustan-
cias y energía externas que les permitan 
producir sus componentes para reempla-
zar aquellos que se van desnaturalizando 
y que se vierten al exterior; se trata en 
este caso de ese juego maravilloso que, 
en 1943, E. Schrödinger, describió, tan 
claramente desde la termodinámica evo-
lutiva: “la maravillosa facultad de un or-
ganismo vivo de retardar la degradación 
al equilibrio termodinámico (muerte)?. 
Hemos dicho anteriormente que (el ser 
vivo) «se alimenta de entropía negati-
va», como si el organismo atrajera hacía 
sí una corriente de entropía negativa, 
para compensar el aumento de entropía 
que produce viviendo, manteniendo así 
un nivel estacionario y suficientemente 
bajo de entropía”9. Esta magnífica con-
cepción, fue luego hecha, claramente 
funcional por I. Prigogine mediante el 
concepto de “estructura disipativa” que 
permite a un organismo biológico el in-
tercambio de materia y energía con el 
entorno, manteniendo la estabilidad a 
pesar de las fluctuaciones normales den-
tro de un sistema que opera lejos del 
punto de equilibrio10.

Todo esto significa, ni más ni 
menos, que hay una dependencia 

8  Idem, p. 15

9 Erwin Schrödinger. 1986. ¿Qué es la vida? (El aspec-
to físico de la célula viva). Trad. por R. Guerrero. 
Ediciones Orbis. Barcelona. P. 100 a 101.

10  I. Prigogine. 1993. ¿Tan solo una ilusión? (Una ex-
ploración del caos al orden). Trad. por F. Martín. 
Tusquets editores. Barcelona. P. 240 y ss.
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que los seres vivos tienen del resto 
de los otros seres vivos y del entor-
no físico en el cual viven, lo que se 
reconoce como “Ecosistema”, tér-
mino inventado por A. Tansley en 
1935 y que define de la siguiente 
manera: “La noción más funda-
mental es, según me parece, la tota-
lidad del sistema (en el sentido en 
que se habla de sistema en física), 
que incluye no sólo el complejo de 
los organismos, sino también todo 
el complejo de factores físicos, que 
forman lo que denominamos el 
medio del bioma, los factores del 
hábitat en un sentido amplio (…). 
Los sistemas así formados son, des-
de el punto de vista del ecólogo, las 
unidades de base de la naturaleza 
en la superficie de la tierra (…). 
Estos ecosistemas, como podemos 
llamarles, ofrecen la mayor diver-
sidad de tipo y de tamaño”11.

Entendido así el ecosistema, es claro 
que en él interaccionan todos los seres 
vivos presentes, entre sí y con el entor-
no físico del cual toman la energía y la 
materia necesaria para realizar su auto-
poiesis que garantice su autonomía. Esto 
significa que hay dos dinámicas central-
es dentro de un ecosistema: el flujo de 
energía y el reciclaje de materia. Un gráf-
ico, puede ilustrar muy claramente estas 
características.

Puede verse en el gráfico N°1 que a 
partir de los organismos fotoautótrofos, 
se recoge la energía solar y mediante el 
proceso de fotosíntesis se reúnen los ele-
mentos inorgánicos del aire (troposfera), 
el agua (hidrosfera) y del suelo (litos-
fera), necesarios para constituir la mate-
ria orgánica de la cual están compuestos 
los seres vivos. Aunque éstos incluyen 
miríadas de moléculas orgánicas (con 
base en el carbono), hay cuatro clases 
de compuestos: carbohidratos, lípidos, 

11 Arthur Tansley. 1935. The use and abuse of vegeta-
tional concepts and terms. Ecology, vol. 16, N° 3. P 
284 – 307.

proteínas y ácidos nucleicos, comunes a 
todos ellos (C. Tudge, 1991)12. En el pro-
ceso de fotosíntesis y quimiosíntesis, la 
energía fotónica solar y la química son 
transformadas a formas de energía bio-
química y transportadas a través de toda 
la red de seres vivos, sólo por vía endo-
somática. Cuando se observa con cuida-
do el gráfico N° 1, puede notarse que está 
claramente representado el sistema que 
Tansley ha denominado “Ecosistema”, 
pero acá ésta es su operatividad y no el 
espacio físico del investigador inglés. En 
efecto hay una organización que identi-
fica claramente la identidad operativa, y 
se da cuenta de unas estructuras que ha-
cen posible esa organización, pero debe 
anotarse que se habla acá de dos tipos 
de estructuras, de un lado las internas al 
ser vivo para que pueda realizarse la au-
topoiesis y, del otro, las estructuras disi-
pativas que permiten la conexión con el 
entorno físico para incorporar energía de 
baja entropía (luz solar o química) y ma-
teria inorgánica, y para descargar a ese 
mismo entorno la materia de desecho 
(alta entropía) y la energía degradada.

El gráfico N° 1, da la idea de una se-
cuencia lineal y circular que hace posible 
el reciclaje de la materia, ya converti-
da en materia orgánica y el flujo endo-
somático de la energía química, sin em-
bargo, en lugar de ser lineal-circular, es 
en forma de red, tal como se presenta en 
el gráfico N° 2.

 La linealidad, como comúnmente 
se suelen representar las cadenas trófi-
cas, realmente no se da en la naturale-
za, se trata de sistemas, -ecosistemas-, tal 
como ya se han definido, en donde hay 
un entramado de interacciones entre los 
seres vivos entre sí y con el entorno físi-
co; seres vivos y entramado que evolu-
cionan de manera irreversible, y, en ese 
proceso permanente, desaparecen algu-
nas especies, otras emergen; fluctúan en 
tamaño sus poblaciones y este fenóme-

12 Colin Tudge. 1991. Global Ecology. Natural History 
Museum Publications. London. P. 5
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no ha sido objeto de estudios teóricos 
y observaciones de campo, tales como 
las investigaciones de Volterra, Lotka y 
Gause, entre otros, como las más cono-
cidas, sin que pueda llegarse más que a 
aproximaciones que no siempre dejan 
soluciones irrefutables. Un elemento so-
bresaliente en esta discusión es que se ha 
llegado, por parte de Slobodkin -1966-, a 
la conclusión de que “para dos especies 

cualesquiera, no existe ninguna región 
única de espacio físico, en el que ambos 
puedan tener idénticas probabilidades 
de supervivencia”13. Esto permite ase-
gurar que la ecología se ocupa de siste-
mas complejos, no describibles desde un 
cuerpo de matematizaciones, porque no 
hay estructuras fijas y permanentes, sino 
cambiantes para hacer los ajustes con el 
entorno. 

   

Gráfico N° 1. Esquema que ilustra el 
proceso circular de la vida sobre la 

tierra. El reciclaje de la materia y el flujo 
de la energía solar. (Tomado de L. J. 

Gómez G.)14 

13 Lawrence B. Slobodkin. 1966. Crecimiento y regula-
ción de las poblaciones animales. Trad. por E. Santi-
lli de Reig. Edit. Univ. de Buenos Aires. P. 97.

14 Luis Jair Gómez G. 2001. El sistema agroalimentario 
y la sostenibilidad ecológica: los efectos de una dia-
cronía. Univ. Nal. de Colombia. Sede Medellín. P. 
34.
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Gráfico N° 2. Visión en red de las 
relaciones entre seres vivos entre sí y 

con el entorno inerte. (Tomado de L. J. 
Gómez G.)15

En la base de este entramado se puede 
establecer que, a partir de la operatividad 
de estos sistemas, se da la evolución y la 
“biodiversidad entendida como un largo 
proceso de coevolución que hace que el 
surgimiento de unas formas de vida, su-
ponga la existencia de otras previas que 
la hagan posible, creando así una red de 
dependencias, en la cual los organismos 

15  Luis Jair Gómez G. 2002. Introducción a la Ecología 
Global. Univ. Nal. de Colombia. Sede de Medellín. 
Fac. de Cs. Humanas y económicas. P. 56.

previos deben, necesariamente, ser más 
abundantes para hacer posible la exis-
tencia de los que van surgiendo en la 
evolución, por cuanto la energía captada 
por los fotosintetizadores, se va disipan-
do al pasar de unos seres a otros”.16

Esto nos lleva a una representación 
piramidal que muy esquemáticamente, 
puede ser como la siguiente:

16  Luis Jair Gómez G. Opus cit., p. 35.
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Gráfico N° 3. Esquema representativo de 
la formación piramidal de la red trófica 

(Tomado L. J. Gómez G.)17

Conviene tener en cuenta que es éste 
un esquema muy simplificado de la rea-
lidad y que, además, se van dando cam-
bios en la nomenclatura; en este aspecto 
conviene señalar, a manera de ejemplo, 
que el phylum fungi, antes reconocido, 
ahora no existe, puesto que los hongos 
son ahora un reino y no un phylum.

III. Inicios de las Relaciones de 
la Humanidad con el resto de 
la Naturaleza.

La antropología y la paleontología no 
son campos en los que se puedan plant-
ear aspectos muy detallados y de abso-
luta credibilidad, al traer al humano a 
este texto; pero, en la perspectiva de la 
discusión que se quiere dar, no es nece-
sario que así sea, de tal manera que sólo 
un esbozo muy general será necesario 

17 Idem, p. 36.

para ubicarse en este proceso evolutivo 
que, en la formación general de la bios-
fera, o ecosistema global, es de interés. 
Es reconocible, además, dentro de esta 
perspectiva, que la cantidad de investi-
gaciones relativamente recientes en as-
pectos de antropología, han creado una 
intensa discusión entre los especialistas, 
de tal manera que la frase de Moyá, da 
acertada cuenta de la dificultad de lograr 
claridad entre los investigadores en este 
complicado campo. Dice Moyá: “el peso 
de las preconcepciones en evolución 
humana es mucho mayor que en cual-
quier otro campo, como si estuvieran 
sometidas a la gravedad de Júpiter y no 
a la terrestre”18. De todas maneras, no es 
un asunto en el que sea posible tener ti-

18   Salvador Moyá S. 2000. Viaje a los orígenes del bipe-
dismo y una escala en la isla de los simios. En “Antes 
de Lucy (El agujero negro de la evolución humana)”. 
Tusquets editores. Barcelona. P. 186.
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empos reconocibles por todos, dadas las 
dificultades propias de este tipo de in-
vestigaciones, pero, además, teniendo en 
cuenta la muy dinámica actividad para 
reunir datos en este ámbito. Uno de los 
hallazgos que se suele tener en cuenta 
actualmente, respecto a la aparición del 
humano en el proceso evolutivo, es el de 
Lucy, que ahora figura como el primer 
autralopithecus, encontrado en 1974 en 
Etiopía, y que se considera de una anti-
güedad aproximada de algo más de tres 
millones de años, lo que lleva un poco 
más atrás, el dato que antes se tenía de 
unos dos millones de años, como punto 
de referencia en la emergencia del huma-
no. En cualquier caso, se está hablando 
de un cambio evolutivo muy reciente 
dentro del largo camino de la evolución 
de la vida. 

En el interesante texto de C. Loring 
Brace, “Los Estadios de la Evolución Hu-
mana”, -1973-19, se desarrolla una muy 
importante reflexión sobre la consid-
eración, muy en boga, de que el tamaño 
del cerebro es la característica que le da 
la condición de humano al ser vivo que 
va surgiendo en la evolución de los pre-
homínidos; dice entonces este autor: “El 
cerebro no sirve como sustituto de la 
experiencia. La única característica del ser 
humano es la habilidad para aprovechar la 
experiencia acumulada y transmitida por 
otros seres humanos. Esto puede juzgarse 
como la principal adaptación del hom-
bre y es lo que el antropólogo designa 
con la palabra cultura”20.

En este punto hay dos aspectos de 
obligatoria consideración, uno es el 
lenguaje y el otro los útiles. Respecto al 
primero es necesario considerar que, a 
pesar de ser un fenómeno importantí-
simo, no puede registrarse en cuanto a 
su tiempo de aparición, porque no es 
posible reconocer hallazgos fósiles o ar-

19   C. Loring Brace. 1973. Los estadios de la evolución 
humana. Trad. por J. E. Cirlot.  Editorial Labor. Bar-
celona.

20   Idem, p. 61.

queológicos que den cuenta de ello, lo 
que sí ocurre respecto al segundo, la apa-
rición de útiles. La invención de éstos, 
indica precisamente, el momento en el 
que el humano empieza a incidir sobre 
la espontaneidad del proceso evolutivo, 
lo que llevará a que ya en el Paleolítico 
superior, el hombre de Neanderthal, hace 
unos setenta mil años, supere este espa-
cio de la producción de útiles de piedra 
y hueso y se pase a la fase de la agricul-
tura con el cultivo de ciertas plantas y la 
domesticación de animales, con lo que 
se inicia la complementación de la ali-
mentación previa, a base de caza y recol-
ección, fenómeno éste que, hace unos 
doce mil años, se abre a la aparición de 
fuertes disparidades culturales de acu-
erdo a las localidades de asentamiento, 
que sobrevinieron a continuación. Esto 
conducirá a dejar el salvaje atrás, y pasar 
así a la barbarie y luego a la llamada civ-
ilización, periodo en el cual llega a con-
siderarse que el humano, en su relación 
con la naturaleza puede, como en efecto 
ocurre, incidir sobre muchos de los pro-
cesos espontáneos de la evolución de la 
naturaleza natural. Fue Lucrecio quien 
magistralmente, en el siglo I a.C., nos co-
loca entre ambos lados de esa evolución 
que ahora se interfiere por el humano: 
“Pero fue la misma naturaleza, creadora 
de las cosas, la que dio el primer ejem-
plo de siembra e injerto, puesto que las 
semillas y las bellotas caducas, daban a 
un tiempo un enjambre de retoños al 
pie mismo del árbol; de ahí les vino la 
idea de injertar renuevos en las ramas y 
plantar estacas recientes por los campos. 
Después fueron ensayando nuevos culti-
vos en el pequeño campo que amaban 
y veían como se suavizaban en la tierra 
los frutos silvestres a fuerza de prodigar 
tiernos cuidados. Día a día obligaban a 
la selva a retirarse más hacia el monte y 
dejar la llanura a los cultivos, para que 
los prados, estanques, acequias, mieses y 
alegres viñedos ocupasen campos y col-
lados, y las filas de olivos destacando su 
color gris verdoso, pudiesen derramarse 
por cerros, valles y llanos, como ahora 
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veis la agradable variedad que ofrecen las 
campiñas; las embellecen dividiéndolas 
con filas de dulces frutales y cercándolas 
con setos de fértiles arbustos”21.

Una mirada de conjunto parece 
mostrarnos que, en el Paleolítico 
inferior y en el medio, el huma-
no intentaba defenderse del pod-
er avasallante de la naturaleza, 
mediante útiles que le facilitaban 
la caza, la recolección y la pesca. 
Ya, con la agricultura y la domes-
ticación, empieza un periodo de 
colaboración consciente con la 
naturaleza y se reconoce como de-
pendiente de ella apoyándose en 
su propio esfuerzo y aún en con-
tra de las divinidades que llevan 
una vida muelle que las alejan de 
las dificultades del humano, quien 
sólo con su esfuerzo en crear útiles 
y condiciones adecuadas puede so-
brevivir, según puede leerse en Lucrecio*. 
Ya, en el Medioevo, los humanos reciben 
de los dioses la facultad de servirse de esa 
naturaleza que ellos mismos colocan a 
su servicio. Con la Modernidad, el hu-
mano, busca el dominio de la naturaleza 
a plenitud mediante la ciencia y, como 
lo dice Bacon al final de la Reflexión 129 
del libro primero: “Pero el imperio del 
hombre sobre las cosas, tiene su único 
fundamento en las artes y en las cien-
cias, pues sólo se ejerce imperio en la 
naturaleza obedeciéndola”22. Vendrá la 
Posmodernidad y el humano cree estar 

21  Lucrecio. 1987. De la Naturaleza. Trad. por Eduard 
Valenti Fiol. Editorial Planeta. Barcelona. P. 186.

*  “La naturaleza no ha sido creada en nuestro interés 
por obra divina; tan grandes son sus defectos…. De 
todo lo que el cielo cubre con su inmenso vuelo, 
la mitad más codiciada está ocupada por montes y 
selvas llenas de fieras, … Lo que resta de tierra cul-
tivable, la Naturaleza por sí misma la cubriría de es-
pinos, sino se lo disputara el esfuerzo del hombre, 
al que la necesidad de vivir ha habituado a gemir 
sobre el robusto arado y hender la tierra apretando 
la reja”. Lucrecio, opus cit, Libro V, p. 151.

22  Francis Bacon. 1984. Novum Organum. (Aforismos 
sobre la interpretación de la naturaleza y del reino 
del hombre). Trad. por C. Litrán. Ediciones Orbis. 
Barcelona. P. 81.

por encima de la naturaleza e inclusive 
se empeña en crear una Paranaturaleza, 
para su exclusivo provecho.

IV. Relaciones Actuales de los 
Humanos con el Resto de la 
Naturaleza.

Se suelen reconocer tres grandes rev-
oluciones agrícolas en la historia de la 
humanidad y parecen estar relacionadas 
con los cambios poblacionales, en térmi-
nos de la llamada presión demográfica. 
M. N. Cohen, -1981-, define este con-
cepto de la siguiente manera: “nada más 
que un desequilibrio entre una población, 
los alimentos que elige y sus normas de tra-
bajo, que obliga a la población a modificar 
sus hábitos alimentarios o a trabajar más 
(o que, si no se introduce ningún reajusta, 
puede llevar al agotamiento de determi-
nados recursos). El autor, expresa a con-
tinuación: “Conforme a esta definición 
cabe apreciar que la presión demográfica 
motiva el cambio tecnológico en la ob-
tención de alimentos sin poner jamás en 
peligro la capacidad de sustentación o 
de población máxima en el sentido ab-
soluto, sin reducir jamás a la población 
humana a la muerte por hambre, y sin 
amenazar con destruir el ecosistema”23.  
Precisamente, este autor señala que en 
el caso de Palestina la población pasó de 
6.000 habitantes a 45.000 en un perio-
do de 3.000 años, y esto coincide con la 
primera aparición del cultivo entre ellos. 
(Entre el 11.000 B. P. y el 9.000 B. P.)24.

La evolución demográfica humana ha 
sido un fenómeno con impresionantes 
características y salvo en el caso del pre-
sente, o, para ser más precisos, en los úl-
timos 500 años, los datos son obtenidos 
mediante formas de aproximación que 
encajan dentro de las posibilidades que, 
para cada época, ofrecen las condiciones 

23  Mark Nathan Cohen. 1981. La crisis alimentaria de 
la prehistoria. (La superpoblación y los orígenes de 
la agricultura). Trad. por F. Santos F. Alianza edito-
rial. Madrid. P. 63.

24  Ídem, p. 148.
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disponibles para aproximarse al cono-
cimiento del mundo. Un dato seco y rev-
elador es el siguiente, entre la aparición 
del humano Lucy, hace 3’200.000 años 
aproximadamente y el inicio de la agri-
cultura, hace 10.000 años se pudo haber 
pasado de 1 a 10’000.000 de habitantes. 
Esto equivale a un crecimiento poblacio-
nal de 10 millones de personas en el 99% 
de tiempo del humano sobre la tierra. 
Pero luego, el proceso de aumento de-
mográfico se incrementó a un ritmo ya 
claramente perceptible hasta el periodo 
del mundo greco-romano antiguo, cuan-
do superó los doscientos millones. 

En general puede decirse que los estu-
dios demográficos son una preocupación 
reciente y las metodologías de buena 
credibilidad, son igualmente recientes, 
de tal manera que cuando se quiere mi-
rar hacia atrás, por ejemplo, al principio 
del cristianismo, los datos son inseguros 
y los diferentes autores tienen aproxi-
maciones que difícilmente concuerdan. 
Para este caso se tomará el dato de D. 
Valentei, 1978,25 quien da el número de 
230 millones de habitantes sobre el pla-
neta en el inicio de nuestra era, cuando 
empieza un ritmo de mayor aceleración y 
tarda sólo 1.500 años en duplicarse; esto 
es, en 1500, cuando Colón llegó a Améri-
ca se había alcanzado la cifra de 500 mil-
lones. En este punto, cuando comienza 
la Modernidad, se inicia un ritmo des-
bordado que permitió duplicar el núme-
ro de habitantes en sólo 330 años, y lle-
gar así a 1.000 millones de habitantes,26 
en 1830.  Obsérvese que es precisamente 
por la época en que se da la Revolución 
Agrícola del siglo XVIII, segunda gran 
revolución agrícola después de la apa-
rición de la agricultura, 12.000 años an-
tes. Hay, sin embargo, una muy impor-
tante consideración, con respecto a esta 
segunda Revolución Agrícola además del 
incremento simplemente numérico de 

25  D. Valentei. 1978. Teoría de la población. Trad. por 
M. Kuznetsov. Editorial Progreso. Moscú. P. 220.

26  Population crisis committee. 1989. Washington. 

la población; hablamos de la Revolución 
Industrial, que obligó a una transfor-
mación demográfica muy importante, 
cual es la de la concentración urbana de 
buena parte de la población. En efecto, 
en el centro de esas revoluciones y como 
consecuencia de la necesidad de mano 
de obra para el aparato manufacturero e 
industrial, se presenta una disminución 
de mano de obra campesina, en favor 
de mano de obra urbana. En estas cir-
cunstancias, se entiende que el agricul-
tor tiene que aumentar la producción 
de excedentes para alimentar al citadi-
no, y esto significa mejorar las técnicas 
de producción. Para el gran historiador 
galo Marc Bloch, 197827, ese trascenden-
tal cambio técnico, consistió fundamen-
talmente en la “abolición de lo que un 
agrónomo, François de Neufchâteau, 
llamaba «el oprobio de los barbechos». 
A la tierra, acostumbrada hasta entonc-
es, en los sistemas más perfeccionados, 
a descansar un año cada dos o cada tres, 
se le iba a privar a partir de entonces de 
todo reposo. En la vida material de la 
humanidad no hay progreso más impor-
tante. …. Sin esa inaudita conquista no 
habrían sido concebibles, ni el desarrollo 
de la gran industria, con la acumulación 
en las ciudades de masas de población 
que no obtenían directamente su sus-
tento de la tierra, ni, de modo general, 
el «siglo diecinueve», con todo lo que 
esa expresión evoca para nosotros de 
efervescencia humana y de fulgurantes 
transformaciones”. Cabe anotar, además, 
que desde el siglo XVIII, hubo una se-
guidilla de artefactos técnicos, producto 
de la Revolución Industrial, que permi-
tieron una mejora de la producción en el 
campo, de las cuales, el mismo Lavoisier 
daría cuenta y que seguiría en adelante, 
diríase que paralelamente al incremento 
poblacional que continuará en un as-
censo tal, que, desde 1830, sólo tardará 
en doblarse de nuevo, una centuria, - en 

27  Marc Bloch. 1978. La historia rural francesa: carac-
teres originales. Trad. por A. Pérez. Editorial Crítica. 
Barcelona. P. 479 a 480.
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1930 llega a dos mil millones- y en 1976 
vuelve a duplicarse, -cuatro mil millones, 
si se siguen los datos del Population cri-
sis committee. Concomitante con el au-
mento demográfico se da igualmente, el 
aumento de la población urbana, a tal 
punto que ya para la mitad del siglo XX, 
una cuarta parte de la población mundi-
al, ocupa las ciudades.

Además del «abandono del barbecho» 
y de los nuevos útiles técnicos, la ciencia 
moderna entra a repensar y complemen-
tar el milenario «Saber Agrícola», con-
struido para cada región y por cada gru-
po poblacional. Dentro de estos avances 
cabe reconocer, el concepto de reciclaje 
de la materia que formuló Lavoisier, el 
abonamiento del suelo con estiércol y, 
luego de esto, el establecimiento de la 
rotación de cultivos, lo que da origen a 
la preocupación por las legumbres como 
alternativa, o a la producción de forrajes 
para una ganadería más intensiva. Se en-
tra también en la selección de animales y 
semillas buscando una mayor productiv-
idad por unidad de ser vivo o de super-
ficie. Ya, en el despuntar del siglo XIX, 
nace la Biología como campo científi-
co, se entra al estudio de la química del 
suelo y se llega al abonamiento quími-
co del mismo. Para la primera mitad el 
siglo XX, se desarrolla el mejoramiento 
genético una vez se redescubre y se avan-
za en la genética mendeliana y luego en 
la genética de poblaciones. 

Pero ocurre otro fenómeno extraor-
dinario, durante estos tiempos que aca-
bamos de describir muy sumariamente. 
Se forma, en el desarrollo de las relaciones 
sociales, la economía capitalista, que 
venía configurándose desde el siglo XVI 
o quizás un poco antes y toma forma en 
el siglo XVIII, apoyándose en la produc-
ción agraria, (F. Quesnay, la Fisiocracia), 
para luego caer en la idea de que la pro-
ducción manufacturera e industrial es la 
forma más adecuada para obtener la ga-
nancia, (A. Smith, la Economía Clásica).  
La irrupción de la economía capitalista, 
que, a diferencia del feudalismo que la 

precedió, se apoya en el individualismo 
y en la propiedad privada, generó una 
“Gran Transformación”, -la expresión 
es de Karl Polanyi-, que consistió en que 
se separó la tierra del agricultor y apare-
cieron entonces en escena dos elemen-
tos nuevos: “Separar al hombre del suelo 
significaba disolver el cuerpo económico 
en sus elementos, de tal forma que cada 
elemento pudiese situarse en la parte del 
sistema en la que sería más útil”28. En 
estas circunstancias se trataba ahora de 
obtener ganancias desde dos ángulos, de 
un lado, no ya del hombre mismo, sino 
de su «fuerza de trabajo», que le otorga 
capacidad para producir dentro de la 
escena económica del libre mercado, y 
del otro, del «suelo», el otro elemento, 
económico ya, y por consiguiente ob-
jeto de propiedad privada con fines de 
obtener ganancia y no de alimentar una 
población humana. Polanyi, toma de K. 
Bücher, 1904, una expresión muy ilus-
trativa de la gran transformación a la 
que estamos haciendo referencia: “Ni en 
la antigüedad, ni en la Alta Edad Media 
–conviene insistir en ello- se vendían ni 
compraban normalmente los bienes de 
la vida cotidiana”29, pero como lo seña-
la con gran claridad nuestro autor, hubo 
una subordinación de la tierra a la nue-
va expresión de la economía capitalista, 
que se desarrolló en varias etapas, a sa-
ber: “La primera etapa fue la de la comer-
cialización del suelo, que movilizó la 
renta feudal de la tierra. La segunda la de 
la producción forzada de alimentos y de 
materias primas orgánicas, para respond-
er a las necesidades de una población in-
dustrial en rápido crecimiento a escala 
nacional. La tercera, la de la extensión 
de este sistema de producción de exce-
dentes a los territorios de ultramar y a 
las colonias”30. Se dan entonces, tres sep-

28  Karl Polanyi. 1997. La gran transformación (Críti-
ca del liberalismo económico). Trad. por J. Varela 
y F. Álvarez-Uría. Ediciones de La Piqueta. Madrid. 
P. 291.

29  Ídem, p. 293.

30  Ídem, p. 291.
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araciones, alumbradas desde el individu-
alismo de la Modernidad: 1. El humano 
se separa del resto de los seres vivos a los 
cuales somete a explotación económica; 
2. La tierra cultivada se separa del resto 
de la superficie terrestre y ésta empieza a 
ser mirada como una posibilidad para el 
mercado futuro mediante cercamientos y 
apropiaciones; y 3. El trabajo, que se con-
vierte en nueva categoría económica, es 
separado del humano que lo realiza. No 
hay duda es una gran transformación. Se 
entiende que la producción, principal-
mente la agrícola, debería implicar la in-
tegración del humano con la naturaleza, 
pero ahora no ocurre tal como se daba 
en tiempos de Lucrecio, sino dentro de 
la órbita de una economía individualis-
ta que lo que busca, en consecuencia, 
es fundamentalmente la acumulación 
económica,  favorecida por aquel prin-
cipio bíblico de que la naturaleza está 
al servicio del hombre, con lo que se 
estimula todo tipo de intervenciones 
posibles sobre esa naturaleza, y fue eso 
precisamente lo que empezó a crecer en 
adelante hasta llegar a una tercera rev-
olución agrícola, la «Revolución Verde», 
que ocurre hacia la mitad del siglo XX, 
cuando ya la población humana estaba 
alrededor de los dos mil quinientos mil-
lones, de los cuales, según se ha señalado 
anteriormente, la cuarta parte vivía en el 
mundo urbano, donde no se hace agri-
cultura sino que se depende del espacio 
rural para la alimentación.

Después de la segunda guerra mun-
dial del siglo XX, se entra a un perio-
do de intensa actividad industrial en 
el orden metal-mecánico, con una pro-
fusión tal que ahora que se ha llegado, 
además de la robotización en muchas 
actividades antes manuales, al punto de 
los automóviles que se autoconducen, y 
de los «drones» que son guiados a con-
trol remoto, cabe preguntarse entonces, 
si somos en realidad dueños y orienta-
dores de las maquinas que inventamos, 
diseñamos y construimos, o, sí, por el 
contrario, dichas máquinas y el control 
automático de sus procesos nos están 

convirtiendo en simples observadores de 
esos procesos, a tal punto que parecen 
estar haciéndonos sus esclavos.

También, en el espacio de las necesi-
dades de la vida diaria, Laura Restrepo, 
en su novela “Hot Sur”, plantea la “me-
diocridad desacralizada en que vivimos 
ahora, esta cotidianidad castrada y aman-
sada, -dice uno de sus personajes-, que 
según Slavoj Zizek se compone de café 
sin cafeína, cerveza sin alcohol, alimen-
tos sin calorías, cigarrillos sin nicotina, 
guerra sin muertos (del bando propio) y 
sexo sin contacto”. A este personaje de 
la novelista le faltó mencionar la leche 
deslactosada y las viandas sin proteína 
y grasa de origen animal, que reclaman 
con gran insistencia muchas de las «ce-
lebridades», o promocionan, por las lla-
madas redes sociales, los nutricionistas 
empíricos.  

Más allá de la cotidianidad desacral-
izada, en el espacio de la biología, la 
genética toma un auge extraordinario 
y en 1953 J. D. Watson y F. Crick, elu-
cidan la estructura de doble hélice del 
DNA, que es seguida, en pocos años, por 
la construcción de las técnicas de la lla-
mada Ingeniería Genética, desde la per-
spectiva Mendeliana, que permite iden-
tificar los genes responsables de ciertas 
características en alguna especie, y luego 
implantarlos en el genoma de otro ser 
vivo diferente, para modificar sus carac-
terísticas genéticas en busca de ventajas 
en la explotación económica, -control 
de “plagas”, incremento de la produc-
ción, modificaciones de esa producción 
en sabor, forma, etc.- o, en el caso de los 
humanos, con fines terapéuticos. Estos 
avances formidables, fortalecen la apli-
cación de la genética de poblaciones, en 
el campo de la producción agraria; lo que, 
con la mecanización de las labores en el 
campo y la aparición de los agroquími-
cos, -plaguicidas y abonos-, permiten 
desarrollar a gran escala la producción 
en monocultivos, lo que opera contra 
la biodiversidad. Una consideración im-
portante en este punto es la exigencia, 
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en la aplicación de las técnicas de mejo-
ramiento genético, como se les denomi-
na, de explotación de animales, plantas 
y hongos, en entornos controlados. Se 
cae así en la construcción de una parana-
turaleza que, dado el tamaño poblacio-
nal humano, la intensa urbanización y 
los procesos agroindustriales, se expande 
notablemente, sustituyendo la naturale-
za natural, lo cual lleva a la extinción de 
muchas especies de seres vivos, sea por 
sustitución en los procesos productivos 
o por desalojo en los espacios donde nat-
uralmente crecían.

Pero estas transformaciones extraor-
dinarias en el campo agrario corren para-
lelas con otras en el campo humano. Se 
puede hacer referencia en primer lugar 
a la ampliación desbordada del número 
de habitantes humanos sobre la tierra, 
que, en el momento está alrededor de 
los ocho mil millones, y en segundo lu-
gar a la ocupación, también desbordada, 
de espacios urbanos, en los cuales mo-
ran cerca de tres cuartas partes de esa 
población. Cuando se hace referencia a 
la vida urbana se está hablando de una 
forma de vivir, en la que las condiciones 
del entorno son artificiales por comple-
to, calles asfaltadas, casas y complejos 
de edificios principalmente de cemento, 
ladrillo e hierro, sistemas de transporte 
igualmente artificiales, algunos pocos 
árboles y espacios de césped que operan 
como adorno; sistemas mecánicos de rec-
reación, en fin un entorno artificial por 
completo, en donde sólo algunos aso-
mos de naturaleza viva sirven de orna-
to; y para la alimentación la mayor parte 
de los suministros se han sometido a un 
proceso de industrialización, que ocul-
ta su origen y crea la extraña condición 
de generar una jugosa industria turísti-
ca para desplazamientos a diferentes 
distancias para conocer los animales 
domésticos y las arboledas «naturales» y 
de frutales, que proveen esos alimentos 
antes de ser sometidos al proceso agroin-
dustrial. Estas jornadas «ecoturísticas», 
se realizan como caminadas o paseos 
por «senderos ecológicos» e intentan 

mostrar, principalmente a los niños, los 
seres vivos que apenas conocen en forma 
virtual.

De otro lado, hay que hablar de los 
avances en la llamada inteligencia arti-
ficial, donde se busca y, a fe que se ha 
logrado en parte, la sustitución del hu-
mano en labores que antes eran de su 
dominio; estamos en el espacio de la 
robotización, o en el uso de chips, para 
producir cambios en las funciones nerv-
iosas: audición, visión, movilidad, tacto, 
etc. No me queda duda ninguna: esta-
mos en la era de la «desnaturalización de 
la naturaleza», lo que revalida las sabias 
palabras de Nicolás Berdiaev, escritas 
poco antes de terminar la primera mitad 
del siglo XX: “Gracias a ese conocimien-
to y a esa conciencia adquiere el hombre 
un poder técnico sobre la naturaleza. Y 
a ese poder técnico le debe su liberación 
parcial del sometimiento a las fuerzas el-
ementales de la naturaleza; pero ese mis-
mo poder es el que lo hace esclavo de 
la técnica, que es su propia creación. La 
técnica, la máquina, tienen un carácter 
cosmogónico y señalan la aparición de 
lo que se puede llamar una nueva natu-
raleza, que somete al hombre a su impe-
rio. El espíritu, a fuerza de luchar, crea 
un conocimiento científico de la natu-
raleza, constituye una técnica, se exteri-
oriza y se objetiva, cayendo así bajo la 
dependencia servil de su propia objeti-
vación y exteriorización”31.

Para terminar, hay que decir que 
cuando el humano actúa culturalmente, 
conscientemente, y altera las dinámicas 
espontáneas del ecosistema, está en la 
vía de una desnaturalización, si esa in-
tervención es muy radical o persistente.

Esa intervención, puede, sin embargo, 
no tener consecuencias negativas, salvo 
que sobrepase la capacidad de resiliencia 
del ecosistema manipulado.

31  Nicolás Berdiaev. 1955. Esclavitud y libertad del 
hombre. Trad. por R. Anaya. Emecé editores. Buenos 
Aires. P. 122.
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Resumen 

El sector agropecuario e industrial son una parte fundamental en la dinámica 
de la política pública alrededor del crecimiento y desarrollo económico de los 
países de América Latina, de ello se puede mencionar que históricamente es-
tos han sido abastecedores de materias primas a países desarrollados, entre los 
que se encuentra la producción de alimentos e insumos para la transforma-
ción industrial. Sin embargo, el crecimiento económico no es lo mismo que 
desarrollo económico, sino que podrían estar relacionados de alguna manera; 
es decir; el ingreso bruto de un país podría impactar positiva o negativamente 
en el bienestar de la población a razón del mejoramiento o desmejoramiento 
en salud, educación, vivienda, y seguridad alimentaria entre otros.

Por tal razón el análisis de las diferentes tendencias que tiene el crecimiento 
económico a razón del PIB industrial y PIB agropecuario en el desarrollo eco-
nómico (subnutrición e insuficiencia alimentaria), permitió definir la relación 
existente entre las variables de estudio, además de comparar sus contrastes 
desde la perspectiva de la política pública y su influencia en la seguridad ali-
mentaria en dos Estados latinoamericanos, como lo son Brasil y Colombia.

La metodología utilizada para el cumplimiento de los objetivos de este estu-
dio está basada en una recolección y análisis de datos del crecimiento econó-
mico (PIB industrial y PIB agropecuario), desarrollo económico (subnutrición 
e insuficiencia alimentaria)  en un periodo de 20 años (1995-2014), y cuyo 
insumo están soportados en las cuentas nacionales del banco mundial y ar-
chivos sobre cuentas de la OCDE para el caso de PIB Industrial y PIB agrope-

* Profesor investigador, Facultad Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad Cooperativa de Colombia sede 
Villavicencio, Médico Veterinario Zootecnista, Esp, Ms

** Profesor investigador, Facultad Administración de Empresas, Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavi-
cencio,  Administrador de Empresas, Esp, Ms (c )
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cuario, adicionalmente se tomó los indicadores de seguridad alimentaria de la 
FAO (FAO- Food Security Indicators). Así mismo se ha revisado la legislación 
y normatividad de los países de estudio para comparar los contrastes desde la 
perspectiva de la política pública y su influencia en la seguridad alimentaria 
en estos dos Estados latinoamericanos,

Es así que se ha logrado diferenciar y explicar las tendencias, relaciones y con-
trastes de los indicadores analizados en función de la política pública de Brasil 
y Colombia durante el periodo señalado, teniendo en cuenta que son dos paí-
ses que, aunque tienen características similares además de ser vecinos, poseen 
procesos de enfoque político y de integración regional diferentes (Mercosur 
y CAN respectivamente). Dentro de lo similar se resalta, la importancia que 
estos dos Estados están comprometidos internacionalmente alrededor de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), específicamente en el marco de 
la mitigación del hambre que en teoría deben ser prioridad en las políticas 
públicas efectivas de ambos países y motivo de análisis de este documento.

De lo anterior se determinó si el aumento en el PIB Agropecuario e industrial 
es determinante e influyente en la disminución o aumento de las tasas de pre-
valencia en términos de subnutrición e insuficiencia alimentaria y que grado 
de correlación podrían tener estas dos últimas.  

Palabras Clave: Política Pública, PIB Agropecuario, PIB Industrial, Prevalen-
cia Subnutrición, Prevalencia insuficiencia alimentaria.

Dynamics in Public Policy Around Industrial and 
Agriculture Growth and Economic Development in two 
Latin American Countries 
“Case Brasil Colombia and Influence on food Security”

SUMMARY

The agricultural and industrial sectors are a key part in the dynamics of public 
policy around the growth and economic development of the countries of La-
tin America, it can be mentioned that historically these have been suppliers 
of raw materials to developed countries, including is the production of food 
and supplies for industrial processing. But economic growth is not the same 
as economic development, but that could be related in some way; namely; the 
gross income of a country could impact positively or negatively on the wel-
fare of the population at the rate of improvement or deterioration in health, 
education, housing, and food security among others.

For this reason the analysis of the different trends that have economic growth 
at the rate of industrial GDP and agricultural GDP in economic development 
(undernutrition and food insufficiency), allowed defining the relationship be-
tween the study variables, and comparing its contrasts from the perspective 
of public policy and its impact on food security in two Latin American coun-
tries, such as Brazil and Colombia.

The methodology used for the fulfillment of the objectives of this study is ba-
sed on data collection and analysis of economic growth (industrial GDP and 
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agricultural GDP), economic development (undernutrition and food insuffi-
ciency) in a period of 20 years (from 1995 to 2015 ), whose inputs are suppor-
ted in the national accounts of the World Bank and files on account of the 
OECD in the case of industrial GDP and agricultural GDP, further indicators 
of food security of the FAO (FAO Food Security Indicators) was taken. It also 
has been revised laws and regulations of the countries of study to compare the 
contrasts from the perspective of public policy and its impact on food security 
in these two Latin American states,

So that has been made to differentiate and explain trends, relationships and 
contrasts of the indicators analyzed in terms of public policy in Brazil and 
Colombia during the period mentioned, given that they are two countries 
that have similar characteristics but besides being neighbors, processes have 
different political approach and regional integration (Mercosur and CAN res-
pectively). Within the like is highlighted, the importance of these two States 
are committed internationally around the Millennium Development Goals 
(MDGs), specifically in the context of the alleviation of hunger which in 
theory should be a priority on effective public policies both countries and 
motif analysis of this document.

From the above it is determined whether the increase in the agricultural and 
industrial GDP is decisive and influential in the decrease or increase in preva-
lence rates in terms of undernourishment and food insufficiency and degree 
of correlation may be the last two.

Keywords: Public policy, agricultural GDP, industrial GDP, Undernourish-
ment Prevalence, Prevalence food insufficiency.

1. Introducción

Aunque Brasil y Colombia han sido 
países que poseen vocación histórica-
mente agropecuaria, en ellos se  presenta 
un escenario donde se mezclan todo tipo 
de situaciones generadas por múltiples 
razones; en los que se encuentra la segu-
ridad alimentaria como factor relevante 
en el desarrollo de la evolución política 
y social  de estos dos países Latinoame-
ricanos. 

De tal manera, se consideró que de-
sarrollar este análisis acerca del creci-
miento económico (PIB Industrial y PIB 
agropecuario) y cómo se relaciona con 
el desarrollo económico (subnutrición e 
insuficiencia alimentaria), en contraste 
con las políticas públicas tanto naciona-
les como internacionales implementadas 
por estos dos Estados; resultaría necesa-
rio y pertinente en el marco de los acuer-

dos del milenio del cual hacen parte. Lo 
anterior como respuesta a la búsqueda 
de estrategias sociopolíticas alrededor de 
indicadores y resultados comparativos, 
que cobra importante protagonismo en 
la actualidad, como aportante al creci-
miento y desarrollo económico sobre 
todo en los países emergentes como  lo 
son Brasil y Colombia a razón de la segu-
ridad alimentaria.  

Del mismo modo en el sentido del cre-
cimiento económico, es importante des-
tacar que teóricamente se considera de-
seable, porque guarda una relación con la 
cantidad de productos disponibles y por 
consiguiente una cierta mejora del nivel 
de vida de las personas; sin embargo este 
puede ir acompañado de externalidades. 
Además el PIB siendo el valor total de los 
bienes y servicios generados en el terri-
torio económico durante un período de 
tiempo, supondría la mejor forma que 
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tiene un país para evaluar su evolución 
e impacto, a través de la medida agrega-
da de los resultados económicos de estos 
desde el punto de vista de la producción, 
gasto e ingreso. Dentro de los cuales se 
encuentra el sector industrial (En general 
de prioritario desarrollo para los manda-
tarios) y el sector agropecuario (vital en 
la soberanía alimentaria).

Desde el punto de vista del desarrollo 
económico en el marco de la seguridad 
alimentaria, investigar acerca de su rela-
ción histórica sobre las producciones del 
sector rural y en concreto de la produc-
ción de alimentos, resulta de gran impor-
tancia. Máxime si a nivel mundial 189 
países miembros de las naciones unidas, 
entre los que se encuentran Brasil y Co-
lombia, acordaron entre otros; erradicar 
la pobreza extrema y el hambre. Y en 
este sentido la subnutrición e insufiencia 
alimentaria son elementos de importan-
te análisis.

Así mismo desde la política pública 
es necesario enfatizar la importancia de 
establecer los antecedentes de políticas 
públicas nacionales e internacionales de-
sarrolladas por Brasil y Colombia entre 
1994- 2014, (o anterior a este periodo) 
para contrastar los resultados cuantitati-
vos de los datos analizados.

Caso Brasil

Brasil es un país que desde el contex-
to del sector agropecuario, ha tomado 
en serio su desarrollo como un elemento 
fundamental en el crecimiento econó-
mico de esta región. Por lo que, en las 
últimas décadas del pasado siglo, ha ge-
nerado cambios en el que se puede con-
tar el uso masivo de insumos agrícolas y 
de tecnología de vanguardia o el mejora-
miento genético e hibridación de semi-
llas. A su vez se han realizado cambios en 
las políticas públicas agrarias articuladas 
con las políticas comerciales y sociales.

Sin embargo para los brasileños y se-
gún Guanziroli (2014), la expresión po-
lítica agrícola, en el marco de su legisla-

ción tiene un sentido amplio por cuanto 
incluye; política agraria como la política 
de tierras y reforma agraria. De esto, el 
estatuto de tierras por ejemplo regula 
los derechos y obligaciones relaciona-
dos a los bienes e inmuebles rurales (Ley 
N1° 4504/64).1 De esta forma, la política 
agrícola, continua Guanziroli; “buscaría 
afectar tanto el comportamiento coyun-
tural (de corto plazo) de los agricultores 
y de los mercados agropecuarios, como 
los factores estructurales (tecnología, uso 
de la tierra, infra-estructura económica 
y social, carga fiscal, etc.) que determi-
nan el comportamiento de largo plazo”.  
Y no se queda solo con la visión de la 
tierra sino que además engloba políticas 
de mercado en términos de precio, co-
mercialización y crédito así como las po-
líticas estructurales en torno a aspectos 
fiscales, tecnológicos, de extensión rural, 
de infraestructura, y de recursos natura-
les y medio ambiente, explica (Delgado 
2001).

Por otra parte  Brasil  ha entendido 
que sus políticas agropecuarias no se 
pueden limitar apenas a aspectos pro-
ductivos y  que por el contrario se hace 
necesario que se incluyan objetivos 
como la seguridad de los alimentos, la  
generación de empleo y consecuente re-
ducción de la pobreza, la promoción del 
agronegocio y la protección ambiental;  
es decir que no solamente se concentre 
en potencializar el crecimiento econó-
mico del país, sino que armónicamente 
se genere un desarrollo económico vía  
reducción de las desigualdades, regiona-
les e individuales rurales. Ahora bien,  a 
continuación se analiza los resultados de 
sus políticas públicas alrededor del de-

1   (Ley N|° 4504/64), Art. 1º Esta Ley regula los dere-
chos y obligaciones relacionados a los bienes e in-
muebles rurales , para fines de la ejecución de la Re-
forma Agraria y promoción de la Política Agrícola.§ 
2º Se entiende por Política Agrícola el conjunto de 
providencias de amparo a la propiedad de la tierra, 
que se destinen a orientar las actividades agropecua-
rias, sea en el sentido de garantizarles pleno empleo, 
sea en el sentido de compatibilizarlas con el proceso 
de industrialización del país.
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sarrollo del sector rural, en un periodo 
de tiempo de 20 años (1995-2015) y se 
establece,  cuál es el impacto de estas en 
el desarrollo y crecimiento económico 
de Brasil en esta primera parte, a través 
de la presentación y análisis de datos, 
alrededor de dos variables macroeconó-
micas PIB Agropecuario, PIB Industria 
Brasileña (Crecimiento económico)2 
para contrastarlos con la tasa porcentual 
de prevalencia en subnutrición y la tasa 
porcentual de prevalencia en insuficien-
cia alimentaria (Desarrollo económico 
alrededor de la seguridad alimentaria)3, 
máxime si se tiene en cuenta adicional-
mente un marco de apertura al mercado 
externo, disminución de subsidios agrí-
colas y restricción fiscal.

Análisis comparativo del Crecimiento 
Económico y Desarrollo económico 
caso Brasil: En un contexto agrícola y 
seguridad alimentaria. 

Sector Industrial y Agrícola

La economía agropecuaria e industrial 
en este país entre el periodo 1995-2015 
se caracteriza por poseer una tendencia 
constante, la industria ha fluctuado en-
tre 23,4% y el 28,7% del PIB Industrial 
brasileño, es decir a oscilados en un ran-
go de 5,58 puntos porcentuales no por 
ello quiere decir que se encuentra en 
crecimiento, por cuanto en los últimos 
años se ha evidenciado una ligera con-
tracción de este indicador 23,4% en 2014 
teniendo en cuenta que entre el periodo 
2000-2010 la economía de la industria 
venia generando un moderado efecto de 
expansión con sus mejores años 2005 
y 2006 (28,7 y 28,6 respectivamente); a 
partir del cual  se evidencia un ligera y 
constante contracción de esta economía 
como ya fue mencionado. (Ilustración 
1). En la Ilustración las barras rojas co-
rresponden al PIB industrial y su contra-
parte al PIB agropecuario brasileño. 

2  Datos.bancomundial.org/indicador/NV.AGR.TOTL.ZS

3 Data, FAO - food security indicators  

Ilustración N 1

Fuente; El autor datos.bancomundial.org/
indicador/NV.AGR.TOTL.ZS 

La política pública Industrial en Brasil 
en la década de los noventa y anteriores 
había evidenciado un patrón de desarro-
llo y comportamiento económico alrede-
dor del desarrollo por industrialización 
dirigido al mercado interno de ingreso 
concentrado (1930-1980) donde alcan-
zó tasas de crecimiento hasta de 7,4% 
(Bielschowsky 2010). Entre 1980 y 2003 
se genera una inestabilidad económica 
y la tasa de crecimiento en este sector 
no supera el 2% causa entre otras por el  
efecto tequila4, por lo que los brasileños 
establecen una serie de reformas  para la 
reducción del Estado y apostándole a la 
formulación y desarrollo de siete temas 
prioritarios, como lo son; combate a la 
pobreza y a la concentración del ingre-
so, reformas institucionales, Integración 
territorial, expansión intersectorial cen-
trada en infraestructura y en producción 
de petróleo, educación, innovación y 
competitividad, la producción y consu-
mo de masa, por último sostenibilidad 
ambiental.

4  Como se conoció la crisis latinoamericana en este periodo. 
La crisis económica de principios de los 90¨, manifestada en 
el gran déficit fiscal llevó a las autoridades gubernamenta-
les mexicanas a financiarse a través de impuestos sobre los 
depósitos y la emisión de moneda. En consecuencia la infla-
ción aumento a una tasa promedio de 2.600%. afectando a 
argentina inicialmente y posteriormente a Brasil impactan-
do en este último país en el sector agrícola entre  otros.
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En el 2004 el modelo de transforma-
ción productiva con equidad por la vía 
de la dinámica del consumo de masa  
productiva, proyecto del gobierno de 
Lula Da Silva  y que continúan en el pe-
riodo 2008-2011 ha centrado cuatro pila-
res para dinamizar el consumo industrial 
entre los que se encuentran, el  aumento 
en el ingreso de las familias de los tra-
bajadores, la ampliación en la demanda 
popular a sectores modernos, inversión 
en bienes de capital y en conocimiento, 
programas técnico aumento de producti-
vidad y de competitividad, evidenciando 
resultados positivos.

A su vez el sector agrícola ha fluctuado 
entre 4,9% y el 7,2% del PIB Agropecua-
rio brasileño, es decir a oscilados en un 
rango de 2,3 puntos porcentuales; posee 
una tendencia fuertemente constante y 
sostenidas, así mismo en los años 2003 
y 2004 se presentan los picos más altos 
(7,2% y 6,7% respectivamente); a partir 
del cual se evidencia un constante man-
tenimiento de la economía agropecuaria. 
El 2010 fue un año con una producción 
baja consistente con la crisis económica 
que sufrida a nivel mundial y que para el 
caso de Brasil se tradujo en aumento en 
los costos de producción.

Para explicar este comportamiento 
desde la política pública en el marco del 
sector agrario en Brasil, es necesario com-
prender que el país ha presentado perio-
dos específicos con enfoques diferentes, 
pero podría decirse complementarios. 
(Guanziroli 2014) designa el primer peri-
odo de la política agrícola del régimen 
militar (1964-1985) .cuya prioridad dice 
el autor es dual: “aumentar la productiv-
idad agrícola para atender la demanda 
interna y las exportaciones”. El segundo 
periodo 1985-2001, las prioridades de 
la política agrícola se mantienen, pero 
con la utilización de otros instrumentos, 
como lo son precios mínimos inicial-
mente y posterior entre 1996 y 1997 se 
incorporó el tema de mercados futuros 
y opciones. 

El tercer periodo (2001 a la fecha) se 
presentó un cambio de enfoque respecto 
de los dos anteriores con un aporte muy 
importante del periodo presidencial de 
Lula Da Silva, sin embargo  se mantiene 
el apoyo a la agricultura empresarial,  
pero priorizando al desarrollo rural con 
generación de empleo y a la reducción 
de la pobreza (o desigualdad) a través del 
fortalecimiento de la agricultura famil-
iar el cual posee una lógica económica y 
productiva diferente a la economía agro-
pecuaria y a su  vez le aporta a la oferta 
agroalimentaria y por supuesto tanto a la 
seguridad alimentaria  como al PIB agro-
pecuario nacional5. 

Subnutrición e insuficiencia 
Alimentaria en Brasil.

Ahora se analizará el comportamien-
to de dos variables importantes desde el 
punto de vista de seguridad alimentaria, 
como lo son la subnutrición e insuficien-
cia alimentaria, en el entendido que la 
primera se trata de la ingesta energética 
alimentaria por debajo del mínimo re-
querido por una persona, y el segundo 
es la escasez de alimentos a los que una 
persona podría acceder. Estos dos indi-
cadores son relevantes en este análisis, 
toda vez que la producción agrícola es-
taría incidiendo de alguna forma en el 
desarrollo económico del país desde la 
perspectiva de seguridad alimentaria y 
en el marco de los objetivos del milenio 
del cual Brasil hace parte como país ad-
herente6. (Ver Ilustración 2),

5  Es importante aclarar que para realizar una mejor 
aproximación será necesario atender otras variables 
como el tema de créditos, precios, eficiencia en la 
producción, subsidios, tenencia de la tierra, estímu-
los a la exportación entre otros.

6  Brasil  es uno de los 189  países que acordaron con-
seguir para el año 2015 ocho propósitos de Desarro-
llo Humano .
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Ilustración 2

Fuente; El autor, Datos  FAO - FOOD 
SECURITY INDICATORS

En principio y en el marco del gráfi-
co 2, estaría claro que los índices de las 
dos variables se encuentran en descenso 
constante entre 1995-2015. En el caso de 
la prevalencia de subnutrición brasileña, 
esta ha fluctuado desde 13,8% a un sor-
prendente 4,1% es decir una disminu-
ción del 9,7%; a su vez y en cuanto a la 
prevalencia de insuficiencia alimentaria 
la tendencia es definitivamente igual al 
anterior solo que con un impacto con-
siderablemente más contundente en 
términos cuantitativos, por cuanto del 
20,6% en 1995 este paso a un 4,7%  en el 
2014 disminuyendo un importante 15,9 
puntos porcentuales, (Ver tabla 1).

 Ahora bien, teniendo en cuenta lo 
anteriormente anotado se podría inferir, 
que habría una relación entre el mante-
nimiento constante del Producto Inter-
no Bruto Agropecuario y las prevalencias 
en subnutrición e insuficiencia alimen-
taria, de lo cual es importante generar un 
análisis que permita identificar el grado 
de relación que presenta la subnutrición 
y la insuficiencia alimentaria en relación 
a los cambios del PIB Agropecuario.

En este sentido y de acuerdo a los grá-
ficos de dispersión 3 y 4 se infiere que 
el PIB agropecuario no tendría una re-
lación directa o indirecta con el hecho 
de que haya disminuido las prevalencias 
analizadas. Fuente: El autor Stata 12

% PREVALENCIA 
SUBNUTRICIÓN

% PREVALENCIA 
INSUFICIENCIA 
ALIMENTARIA

1995 13,8 20,6
1996 13,6 20,3
1997 13,3 20,0
1998 13,1 19,8
1999 12,9 19,6
2000 12,3 19,0
2001 11,2 17,8
2002 9,6 15,8
2003 7,8 13,5
2004 6,1 11,2
2005 5,0 9,4
2006 4,8 8,2
2007 4,8 7,2
2008 4,6 6,5
2009 4,7 5,8
2010 4,5 5,4
2011 4,4 5,3
2012 4,2 4,9
2013 4,4 4,8
2014 4,1 4,7

Tabla N 1

Fuente: El autor. FAO - FOOD SECURITY 
INDICATORS.  A core set of food security 

indicators     

 

R R cuadrado
R cuadrado 
corregida

Error típ. de 
la estimación

1 ,215 ,046 -,007 6,4391

RESUMEN DEL MODELO

Modelo
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Utilizando un modelo lineal simple 
para explicar la tasa de prevalencia de 
subnutrición relacionada con el PIB agro-
pecuario entre 1995 y 2014, en primera 
instancia el R cuadrado toma un valor 
bajo e indica que el 10,9% de la variación 
de la prevalencia de subnutrición en este 
país esta explicada por el PIB agropecua-
rio, resaltando en este momento que la 
relación detectada no es de tipo causal 
sino que es el grado de relación entre es-
tas dos variables. (Ver tabla 2).

Tabla N 2. Subnutrición resumen 
modelo

Fuente: El autor resultado programación en 
Stata12

Ahora bien, se determinó si existe o 
no relación significativa entre el PIB 
agropecuario y la subnutrición en Bra-
sil y realizando un análisis de varianza, 
arrojo un F (0,215)7 permitiendo infe-
rir que se cumple la igualdad de medias 
entre los grupos y el nivel crítico (sig.) 
0,649 indicó que al inferir que el valor 
poblacional de R no es cero, es probable 
que R en la muestra no tome el valor de 
0,109. Lo cual implica que R es menor 
que cero y en consecuencia que estas dos 
variables probabilísticamente no esta-
rían relacionadas. (Ver tabla 3).

7  Si el F es menor a 0,05 se concluye que no se cumple la 
igualdad de medias entre grupos, si es mayor a 0,05 que las 
medias entre grupos son iguales

Tabla 3. Subnutrición

Fuente: El autor 

En conclusión y aunque en primera 
instancia la líneas de tendencia como lo 
muestra la ilustración 2 para el caso de 
prevalencia de la subnutrición está en 
descenso durante los últimos 20 años, 
esto no se debe al mantenimiento y/o 
fluctuación constante del PIB agropecua-
rio brasileño sino a otros factores, como 
lo pueden ser el poder adquisitivo de las 
familias, la calidad nutricional de los ali-
mentos, la cantidad de alimentos oferta-
dos, motivo de análisis. 

Desde el punto de vista de la insu-
ficiencia alimentaria en relación a los 
cambios del PIB Agropecuario analizado 
a través del mismo modelo, en primera 
instancia el R cuadrado toma un valor 
bajo e indica que el 21,5% de la varia-
ción de la prevalencia de insuficiencia 
alimentaria en este país esta explicada 
por el PIB agropecuario, resaltando tam-
bién que la relación detectada no es de 
tipo causal. (Ver tabla 4).

Tabla N 4. Insuficiencia Alimentaria

Fuente: El autor

Realizado un análisis de varianza, 
arrojo un F (0,869)8 permitiendo infe-
rir que se cumple la igualdad de medias 
entre los grupos y el nivel crítico (sig.) 
0,364 indicó que al inferir que el valor 

8  Si el F es menor a 0,05 se concluye que no se cumple 
la igualdad de medias entre grupos, si es mayor a 
0,05 que las medias entre grupos son iguales

R R cuadrado
R cuadrado 
corregida

Error típ. de 
la estimación

1 ,109 ,012 -,043 4,0432

RESUMEN DEL MODELO

Modelo

Suma de 
cuadrados

gl
Media 

cuadrática
F Sig.

Regresión 3,510 1 3,510 ,215 ,649

Residual 294,258 18 16,348

Total 297,768 19

(ANOVA) PREVALENCIA SUBNUTRICIÓN BRASIL

Modelo

1
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poblacional de R no es cero, es probable 
que R en la muestra no tome el valor de 
0,215. Lo cual implica que R es menor 
que cero y en consecuencia que estas dos 
variables probabilísticamente no esta-
rían relacionadas. (Ver tabla 5).

Tabla 5. Insuficiencia Alimentaria Brasil.

Fuente: El autor

Lo que indica en términos de preva-
lencia de la insuficiencia alimentaria en 
el marco del periodo analizado, y al igual 
que en el caso anterior; esto no se debe 
al mantenimiento y/o fluctuación cons-
tante del PIB agropecuario brasileño sino 
a otros factores.

Es decir los avances obtenidos por 
Brasil en la lucha contra el hambre y la 
pobreza, fueron logrados mediante la 
conjunción de los intereses del gobierno 
y de la sociedad civil en una construc-
ción colectiva, participativa y democráti-
ca. De hecho la FAO en el 2014, presenta 
a este país como de los más avanzados 
en la lucha contra el hambre y la subnu-
trición, teniendo en cuenta que la polí-
tica pública en Brasil, se ha construido a 
la luz de una nueva gobernanza; aunque 
que de alguna forma se sigan presentado 
dinámicas causantes de desigualdad so-
cial. De lo anterior se puede mencionar 
que el proceso de redemocratización del 
país, explica Mendonça Leão (2012) que 
inicio en la década de los 80 se organizó 
en torno a un abordaje sistémico en di-
versos sectores para posiblemente facili-
tar la reglamentación de la articulación 
interfederativa y la gestión intersectorial. 
Y desde allí en términos de seguridad ali-
mentaria y nutricional, los brasileños le 
dan una gran importancia al derecho a 
la alimentación, desde las condiciones 
en que se producen y comercializan los 

alimentos, sin comprometer otros dere-
chos, tales como habitación, salud, edu-
cación, renta, medio ambiente, trabajo, 
transporte, empleo, ocio, libertad, acceso 
y tenencia de la tierra.

Ejemplo de ello y en el sentido tam-
bién de procesos de gobernanza, el pro-
yecto “hambre cero” concebido en 2001 
por una ONG, se interesó en contribuir a 
la formulación de una política nacional 
de seguridad alimentaria y nutricional, 
de la que Brasil todavía no disponía. La 
que fue adoptada por el Gobierno Lula, 
a partir de 2003, puso la lucha contra 
el hambre como una prioridad política 
y abrió espacio para la construcción de 
herramientas legales que asegurasen la 
continuidad de las políticas y programas 
dirigidos a los más pobres.

Estas políticas públicas siguen fortale-
ciendo la lucha integral contra el ham-
bre, es así; que en el 2006 se promulga 
la Ley Orgánica de Seguridad Alimenta-
ria (LOSAN)9, además de la creación del 
Sistema Nacional de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (SISAN) con la inten-
ción de garantizar y proteger el derecho 
humano a la alimentación adecuada.  
Desde el punto de vista de cooperación 
internacional, Brasil alcanzó dos de los 
ocho Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio (ODM) al 2015, el primero tiene que 
ver con la reducción de pobreza extrema 
el hambre a la mitad y el segundo la re-
ducción de los indicadores de mortali-
dad infantil en dos tercios en relación a 
los niveles de 1990.10. Por lo que Brasil 
en términos internacional genera una 
importante preponderancia en el plano 
mundial como país en desarrollo, de he-
cho, hace parte del grupo BRICS y es el 
país líder en el MERCOSUR latinoame-

9  Es importante subrayar que la LOSAN tiene un claro 
abordaje de derechos humanos, lo que coloca a la 
dignidad del ser humano y su empoderamiento en 
el centro de las discusiones sobre políticas públicas 
y refuerza las relaciones entre gobiernos y sociedad 
civil. 

10  De acuerdo con el 5° Informe Nacional de Segui-
miento de los ODM

Suma de 
cuadrados

gl
Media 

cuadrática
F Sig.

Regresión 36,033 1 36,033 ,869 ,364

Residual 746,305 18 41,461

Total 782,338 19

Modelo

1

(ANOVA) PREVALENCIA INSUFICIENCIA ALIMENTARIA BRASIL
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ricano. La ilustración 5 muestra compa-
rativamente los avances en términos de 
disminución de las tasas de subnutrición 
e insuficiencia alimentaria.

Ilustración N 5 Tendencia Variables 

Fuente: El autor

CASO COLOMBIA

Análisis comparativo del Crecimiento 
Económico y Desarrollo económico caso 
Colombia: En un contexto agrícola y se-
guridad alimentaria. 

Sector Industrial y Agrícola

La economía agrícola e industrial co-
lombiana 1995-2014 se caracteriza por 
poseer  tendencias inversas respectiva-
mente, para el caso de la  industria ha 
fluctuado entre 31,7% y el 38,2% del PIB 
Industrial colombiano, es decir a oscila-
dos en un rango de 6,5  puntos porcen-
tuales y si se tiene en cuenta que después 
de una ligera contracción de la econo-
mía industrial en los años 96 y 97, esta 
inicia un comportamiento ascendente 
constante, con sus mejores resultados 
entre  2005 y 2006 (40,6 y 40% respecti-
vamente); a partir del cual  se evidencia 
un ligera contracción de esta economía. 
(Ver ilustración 6). 

Ilustración N 6

Fuente: El autor, datos.bancomundial.org/
indicador/NV.AGR.TOTL.Z

La política pública Industrial en Co-
lombia ha registrado como se puede 
ver, avances importantes dado que las 
mismas están fuertemente centradas en 
este sector de la economía del país, de 
esto Castro (2013), explica que la aper-
tura comercial generó algunos cambios 
de diversas magnitudes en aspectos ma-
croeconómicos que en el día presente se 
evidencian en una mayor estabilidad y 
un menor desempleo. Lo anterior a tra-
vés de la implementación de diferentes 
políticas, programas, leyes y documen-
tos CONPES con el objeto de aumentar 
la productividad y la competitividad de 
las firmas, sectores y cadenas, continua 
Castro; tanto en las regiones como a ni-
vel nacional.

Lo único que ha variado en cada pe-
riodo presidencial colombiano en el 
periodo de análisis (1995-2014) de este 
artículo, es el enfoque; porque los obje-
tivos han sido muy parecidos todos ellos 
centrados en aumentar la competitivi-
dad del aparato productivo del país, pero 
sobre todo el industrial.

Es así y como antecedente entre 
1990-1994, se eliminaron o redujeron 
instrumentos e instituciones dedicadas 
al proteccionismo, se abrió la cuenta de 
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capitales, se redujeron los subsidios y 
se abrieron nuevas líneas de crédito. En 
el marco del plan de desarrollo “La Re-
volución Pacífica”, de la presidencia de 
Cesar Gaviria Trujillo; se realizaron im-
portantes reformas institucionales; para 
reforzar temas alrededor de la educación 
técnica, la investigación, exportaciones 
y un contexto internacional, el ingre-
so de Colombia como país asociado en 
Mercosur y la integración a la Comuni-
dad Andina.

Entre 1995 y 1998 se impulsó la estra-
tegia integral de competitividad a través 
de los Acuerdos Sectoriales de Competi-
tividad “ASC” de lo cual el Plan Estraté-
gico Exportador sería el eje bajo la cual 
estarían direccionados los esfuerzos en 
competitividad. En este periodo la políti-
ca Nacional de Ciencia y Tecnología que 
comenzó a operar con el CONPES 2739 
de 1994 propuso un estudio de la coyun-
tura del momento en el sector, identifi-
cando elementos determinantes para la 
innovación.  De lo cual se genera como 
iniciativa, la intervención directa del sec-
tor privado en la política de reconversión 
y modernización industrial, que propuso 
diferentes canales de apoyo y financia-
miento para el rediseño, la evaluación y 
la promoción de la productividad del ca-
pital. Ciertamente estas estrategias, pla-
nes y proyectos a nivel industrial se ven 
reflejadas en las cifras reportadas en este 
análisis donde se identifica un aumento 
en la tendencia de participación de este 
sector en Colombia.

Desde la perspectiva del sector agrí-
cola, y a diferencia del anterior analiza-
do, este ha presentado una contracción 
continua 15,3% en 1995 a 6,7% del PIB 
Agropecuario colombiano en el 2014, es 
decir ha descendido en 8,6 puntos por-
centuales; con una tendencia de descen-
so constante y sostenido (Ver Gráfica 6). 
La caída más pronunciada se presentó en 
1999 a 2001 exactamente en el periodo 
presidencial de Andrés Pastrana a partir 
del cual nunca se ha recuperado, coinci-
diendo con el aumento del PIB industrial 

colombiano, pero con una tendencia in-
versa (en descenso).11

Ilustración N. 7

Fuente: El autor Fuente; El autor datos.
bancomundial.org/indicador/NV.AGR.

TOTL.ZS 

Para explicar este comportamiento 
desde la política pública en el marco del 
sector agropecuario en Colombia, es ne-
cesario iniciar con la ley 135 de 1961 que 
fuera considerada por los expertos como 
el estatuto agrario más moderno de to-
dos los tiempos en América Latina12. La 
cual está “inspirada en el principio del 
bien común y en la necesidad de exten-
der a sectores cada vez más numerosos 
de la población rural colombiana el ejer-
cicio del derecho natural a la propiedad, 
armonizándolo en su conservación y uso 
con el interés social, esta ley tiene por 
objeto”. En el que se creó el instituto co-
lombiano de reforma agraria, el consejo 
social agrario, los procuradores agrarios, 
el fondo nacional agrario y las corpora-
ciones nacionales de desarrollo el cual 
le daría a la economía agropecuaria co-
lombiana los instrumentos e institucio-
nes que tuviere como objetivo fortalecer 

11  Lo que deriva en la pregunta si tiene que ver el tipo y enfo-
que  de la política pública colombiana, y si es así como se 
mediría para generar un análisis completo.

12  Expone José Martínez Guchuvo en el Foro Agricultura Fa-
miliar, subregión del Ariari-Duda-Guayabero (Meta- Colom-
bia) Junio  2015 y el cual me permito recoger.
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dicho sector y sobre todo la población 
campesina. Ciertamente esta reforma 
solo duro en la década del 60 y fue reem-
plazada por una iniciativa de protección 
al terrateniente y colono a partir de los 
años 70 hasta la fecha. 

Por otro lado, podrían existen tres 
importantes causas alrededor de los fac-
tores que inciden en el desarrollo o sub-
desarrollo de la producción agropecuaria 
en Colombia en términos de crecimien-
to económico, como lo son el conflicto 
armado, el narcotráfico y contrabando 
causantes del éxodo interminable de la 
población rural  hacia el territorio urba-
no, sobre todo y en mayor proporción,  
personas que tienen sistemas alrededor 
de la economía campesina por cuando 
los productores alrededor de la economía 
agropecuaria podrían en alguna medida 
tener la  capacidad  de pagar extorciones 
a razón de amenazas de muerte, secues-
tro o expropiación de sus propiedades 
vía grupos armados ilegales (Guerrilla, 
paramilitares)13.El tercer factor corres-
ponde a la falta de información real y ac-
tualizada alrededor del sector agropecua-
rio, de hecho Salgado Aramendez (2012) 
afirma que estudios de la ruralidad co-
lombiana evidencian que es muy difícil 
hoy en día realizar afirmaciones con-
tundentes sobre la realidad del territorio  
rural por cuanto no existe información, 
tan solo se pueden desarrollar aproxima-
ciones basadas en encuestas parciales y 
cifras de los gremios. De hecho y como 
ejemplo han pasado 40 años entre el II 
censo nacional agropecuario y el último, 
cuya información ha sido recientemente 
publicada (2015).

Es decir, existen diferentes causas que 
pudiere explicar la reducción del produc-
to interno bruto agropecuario especial-
mente en las dos últimas décadas, falta 
de políticas públicas agropecuarias con-

13  Duarte y Cotte (2013) explican que estudios sobre 
los factores determinantes de la violencia socio-eco-
nómica en la literatura reciente muestran que la vio-
lencia y la inestabilidad pueden influir en la activi-
dad económica y en el desarrollo.

tundentes y participativas, el conflicto 
armado y por último la falta de informa-
ción para análisis cuantitativos y/o cua-
litativos.

Subnutrición e insuficiencia 
Alimentaria en Colombia

Ahora y al igual que en el caso de Bra-
sil, se analizará el comportamiento desde 
el marco de seguridad alimentaria, como 
lo son la subnutrición e insuficiencia 
alimentaria. Estos dos aspectos también 
son relevantes en este análisis compara-
tivo, toda vez que Colombia también es 
un país que adoptaría políticas alrededor 
de los objetivos del milenio. 

En principio y en el marco de la ilus-
tración 8; estaría claro que los índices de 
las dos variables encuentran una tenden-
cia constante entre 1995-2015 es decir se 
mantiene. En el caso de la prevalencia de 
subnutrición colombiana, esta ha fluc-
tuado desde 8,8% y 11,2% es decir una 
variación 2,4%; a su  vez y en cuanto a la 
prevalencia de insuficiencia alimentaria 
la tendencia es prácticamente paralela, 
pero con un impacto considerablemente 
mayor en términos cuantitativos,  entre 
15% y 19%, prácticamente no existen 
avances al respecto en los últimos 20 
años sobre todo a partir de la firma en 
el 2002 donde Colombia se compromete 
entre otros en a la disminución del ham-
bre.
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Ilustración N 8.

Fuente; El autor, Datos FAO - FOOD 
SECURITY INDICATORS

Ahora bien en términos  estadísticos 
y teniendo en cuenta lo anteriormente 
anotado se podría inferir inicialmente, 
que habría una relación negativa entre 
la disminución constante del Producto 
Interno Bruto Agropecuario y el mante-
nimiento de las prevalencias en subnutri-
ción e insuficiencia alimentaria, de lo cual 
es importante generar un análisis que per-
mita identificar el grado de relación que 
presenta la subnutrición y la insuficiencia 
alimentaria en relación a los cambios del 
PIB Agropecuario de este país.

analizadas.

Utilizando un modelo lineal sim-
ple para explicar la tasa de prevalencia 
de subnutrición relacionada con el PIB 
agropecuario entre 1995 y 2014, en pri-
mera instancia el R cuadrado toma un 
valor aún más bajo que en el caso brasi-
lero e indica que el 1,1% de la variación 
de la prevalencia de subnutrición en Co-
lombia esta explicada por el PIB agrope-
cuario, resaltando en este momento que 
la relación detectada no es de tipo cau-
sal, sino que es el grado de relación entre 
estas dos variables. (Ver tabla 7).

Tabla 7. Subnutrición resumen modelo

Fuente: El autor 

Ahora bien, se determinó si existe o 
no relación significativa entre el PIB 
agropecuario y  la subnutrición en Co-
lombia  realizando un análisis de varian-
za, arrojo un F (0,2) permitiendo inferir 
que  se cumple la  igualdad de medias 
entre los grupos y el nivel crítico (sig.) 
0,660 indicó que al inferir que el valor 
poblacional de R no es cero, es probable 
que R en la muestra no tome el valor de 
0,11 lo que implica que R es menor que 
cero y en consecuencia que estas dos va-
riables  probabilísticamente no estarían 
relacionadas. (Ver tabla 8)

Tabla 8. Subnutrición

Fuente: El autor

En conclusión y aunque en primera 
instancia la líneas de tendencia como lo 

Suma de 
cuadrados

gl
Media 

cuadrática
F Sig.

Regresión ,101 1 ,101 ,200 ,660

Residual 9,117 18 ,506

Total 9,218 19

(ANOVA) PREVALENCIA SUBNUTRICIÓN COLOMBIA

Modelo

1

Fuente: El autor Stata 12

Coeficientes 
tipificados

B Error típ. Beta

,275 ,906 ,303 ,765

,578 ,055 ,928 10,531 ,000

(Constante)

PREVALENCIA 
INSUFICIENCIA 

ALIMENTARIA COLOMBIA 
(%)

COEFICIENTES PREVALENCIA SUBNUTRICION

Modelo

Coeficientes no 
estandarizados t Sig.

En este sentido y de acuerdo a los grá-
ficos de dispersión 7 y 8 se infiere que 
el PIB agropecuario ciertamente no ten-
dría una relación, con el hecho de que se 
mantengan constantes las prevalencias 
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muestra la gráfica 6 para el caso de pre-
valencia de la subnutrición se encuentra 
en descenso durante los últimos 20 años, 
esto no se debe al descenso constante del 
PIB agropecuario colombiano. 

Desde el punto de vista de la insufi-
ciencia alimentaria colombiana en rela-
ción a la variación del PIB Agropecuario 
analizado a través del mismo modelo, en 
primera instancia el R cuadrado toma un 
valor bajo e indica que el 6,5% de la va-
riación de la prevalencia de insuficiencia 
alimentaria en este país esta explicada 
por el PIB agropecuario, resaltando tam-
bién que la relación detectada no es de 
tipo causal. (Ver tabla 9)

Tabla 9. Insuficiencia Alimentaria

Fuente: El autor 

Realizado un análisis de varianza, 
arrojó un F (1,2) permitiendo inferir que 
se cumple la igualdad de medias entre 
los grupos y el nivel crítico (sig.) 0,284 
indicó que al inferir que el valor pobla-
cional de R no es cero, es probable que R 
en la muestra no tome el valor de 0,064. 
Lo que indica que en términos de pre-
valencia de la insuficiencia alimentaria 
en el marco del periodo analizado, esto 
no se debe al descenso constante del PIB 
agropecuario colombiano sino a otros 
factores.  (Ver tabla 10).

Tabla 10. Insuficiencia Alimentaria

Fuente: El autor

Ahora bien al estimar la correspon-
diente relación entre la subnutrición y 
la insuficiencia alimentaria de Colombia 
durante el periodo de estudio, los resul-
tados arrojan una correlación alta 86% 
aunque la significancia de la constante 
es débil, sin embargo y ceteris paribus; 
la variación en un punto porcentual de 
la prevalencia en subnutrición, es ex-
plicada por la variación del 5,78% de la 
prevalencia de insuficiencia alimentaria 
en Colombia; lo anterior con una signi-
ficancia del 99%.

Tabla 11.

Sin embargo los datos analizados 
presentan a Colombia en términos de 
seguridad alimentaria con un impacto  
desde la lucha contra el hambre y la sub-
nutrición muy débil, sin avances; de ahí 
que su política pública ha sido ligera y 
poco contundente, pues los procesos de 
participación se limitan a un muy débil 
proceso de gobernanza en Colombia pre-
sentado dinámicas causantes de inequi-
dad y desigualdad social;  lo que a su 
vez evidencia una desarticulación de los 
intereses de los gobiernos locales, regio-
nales y nacional con la sociedad civil en 
una construcción colectiva, participativa 
y democrática de su política pública.(Ver 
gráfica 9)

CONCLUSIONES

El crecimiento económico en el pe-
riodo de estudio (1995-2014) medido 
en términos de PIB industrial, permitió 
establecer la importancia que tiene este 
sector en la toma de decisiones de los 
dos países analizados, toda vez que los 
datos muestran un incremento para los 
dos casos, (23,4% - 28,7%) en el caso 
brasilero y (31,7% - 38,2%) caso colom-
biano, siendo mayor este último. Adicio-

R R cuadrado
R cuadrado 
corregida

Error típ. de 
la estimación

1 ,252 ,064 ,012 1,11146

RESUMEN DEL MODELO

Modelo

Suma de 
cuadrados gl

Media 
cuadrática F Sig.

Regresión 1,509 1 1,509 1,222 ,284

Residual 22,236 18 1,235

Total 23,746 19

(ANOVA) PREVALENCIA INSUFICIENCIA ALIMENTARIA COLOMBIA

Modelo

1

R R cuadrado
R cuadrado 
corregida

Error típ. de 
la estimación

1 ,928 ,860 ,853 ,2674

CORRELACIÓN INSUFICIENCIA ALIMENTARIA Y SUBNUTRICIÓN COLOMBIA

Modelo
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nalmente se puede evidenciar en las po-
líticas públicas adoptadas por cada uno 
de estos, la priorización que tienen los 
dos Estados para desarrollar la industria; 
sobre otros sectores.

En el mismo sentido, pero alrededor 
del sector agropecuario se observa, dife-
rencias significativas entre los dos países 
analizados; puesto que Brasil presenta 
un aumento en sus puntos porcentuales 
(4,9%-7,2%) contrastando con el sector 
agropecuario colombiano (15,3%- 6,7 
%) es decir en descenso constante.

Para explicar el comportamiento 
de Brasil desde la política pública en 
el marco del sector agrario, es necesa-
rio comprender que este ha presentado 
tres periodos específicos con enfoque 
diferentes, pero podría decirse comple-
mentarios y transicionales; culminando 
con los periodos de Lula Da silva (2003- 
2011) y Dilma Rousseff (a la fecha). Los 
cuales mantienen el apoyo a la agricul-
tura empresarial, pero priorizando al de-
sarrollo rural con generación de empleo 
y a la reducción de la pobreza (o des-
igualdad) a través del fortalecimiento de 
la agricultura familiar el cual posee una 
lógica económica y productiva diferen-
te a la economía agropecuaria y a su vez 

le aporta a la oferta agroalimentaria y 
por supuesto a la seguridad alimentaria. 
Lo que se ve reflejado en los resultados 
cuantitativos de este estudio.

El caso colombiano presenta una ten-
dencia contraria, puesto que los datos 
evidencian un descenso  del PIB Agrope-
cuario; explicado también desde la polí-
tica pública (reformas agrarias, planes de 
desarrollo, Conpes, etc.) de este Estado 
latinoamericano, a razón de la poca im-
portancia que genera a sus mandatarios  
este sector en el contexto socioeconómi-
co del país. Aunque se resalta la reforma 
agraria de 1961 (Ley 135/61) que fuera 
considerada en ese momento por los ex-
pertos, como el estatuto agrario más mo-
derno de todos los tiempos en América 
Latina, reforma que termina en 1970, 
desde esta fecha las estrategias imple-
mentadas por los distintos mandatarios 
a estado soportadas en la protección del 
terrateniente y los grandes productores, 
produciendo a largo plazo un impacto 
negativo a este sector. Por otro lado exis-
ten tres importantes causas alrededor de 
los factores que inciden en el desarrollo 
o subdesarrollo de la producción agro-
pecuaria en Colombia en términos de 
crecimiento económico, como lo son el 
conflicto armado, el narcotráfico-con-
trabando y por último la falta de infor-
mación real y actualizada alrededor del 
sector agropecuario que permita identi-
ficar sus fortalezas y debilidades para la 
implementación de estrategias coheren-
tes con sus realidades territoriales.

Desde el punto de vista de desarro-
llo económico en términos de índice de 
prevalencia de subnutrición e insuficien-
cia alimentaria, y en el marco de la se-
guridad alimentaria, Brasil presenta una 
tendencia descendente constante entre 
1995-2014. En el caso de la prevalencia 
de subnutrición brasileña, esta ha fluc-
tuado desde 13,8% a un sorprendente 
4,1% es decir una disminución del 9,7%; 
y en la mismo sentido la prevalencia de 
insuficiencia alimentaria, pero con un 
impacto considerablemente más con-

Ilustración 9

Fuente: El autor
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tundente en términos cuantitativos, por 
cuanto del 20,6% en 1995 este paso a un 
4,7% en el 2014 disminuyendo un im-
portante 15,9%. Resultados claramente 
influenciados por el fortalecimiento de 
la agricultura familiar como estrategia 
desarrollada por Brasil, y cuyo inicio se 
presenta en el 2001. Adicionalmente y 
concordancia se observa que este año 
estas dos variables inician el camino del 
descenso, generando un impacto muy 
positivo en términos de bienestar pobla-
cional y coherente con los compromisos 
internacionales a razón de los ODM.

En este mismo sentido Colombia tam-
bién es un país que adoptaría políticas 
alrededor de los objetivos del milenio, 
sin embargo los resultados no son nada 
satisfactorios; teniendo en cuenta que en 
el caso de la prevalencia de subnutrición 
esta ha fluctuado desde 8,8% y 11,2% es 
decir una variación 2,4% (aumentando); 
a su  vez y en cuanto a la prevalencia de 
insuficiencia alimentaria la tendencia es 
prácticamente paralela, pero con un im-
pacto considerablemente mayor en tér-
minos cuantitativos,  entre 15% y 19% 
(aumentando). Esto no significa que el 
Estado colombiano no genere política 
pública para contrarrestar esta tenden-
cia, más bien tiene que ver; con que la 
misma se centra en el asistencialismo a 
la población y sobre todo a la vulnera-
ble. En contraste con la brasilera que ha 
desarrollado sus estrategias fortaleciendo 
a la familia de forma sostenible y susten-
table, convirtiéndola en auto abastece-
dora.

Ahora bien, en términos de relación 
de la subnutrición e insuficiencia ali-
mentaria frente al PIB Agropecuario en 
los dos países objeto de estudio, y aun-
que inicialmente se determinó que ha-
bría una relación inversa; posteriormen-
te y después de un análisis estadístico 

a través de un modelo lineal simple, se 
establece que dicha relación no se pre-
senta. Por cuanto se concluye que el des-
censo o aumento de las prevalencias de 
subnutrición e insuficiencia alimentaria 
durante los últimos 20 años, no se debe 
al descenso o aumento del PIB agrope-
cuario; sino más bien a la política de se-
guridad alimentaria implementada por 
cada país y coherentes con los compro-
misos adquiridos a nivel internacional 
como lo son el cumplimiento de los ob-
jetivos de desarrollo del milenio.

Ahora bien, al estimar la correspon-
diente relación entre la subnutrición y 
la insuficiencia alimentaria de Colombia 
durante el periodo de estudio, los resul-
tados arrojan una correlación alta 86% 
aunque la significancia de la constante 
es débil, sin embargo y ceteris paribus; 
la variación en un punto porcentual de 
la prevalencia en subnutrición, es ex-
plicada por la variación del 5,78% de la 
prevalencia de insuficiencia alimentaria 
en Colombia; lo anterior con una signi-
ficancia del 99%.   

De esta manera logra diferenciar y ex-
plicar las tendencias, relaciones y con-
trastes de los indicadores analizados en 
función de la política pública de Brasil y 
Colombia durante el periodo señalado, 
teniendo en cuenta que son dos países 
que tienen características similares ade-
más de ser vecinos, poseen procesos de 
enfoque político y de integración regio-
nal diferentes (Mercosur y CAN respecti-
vamente). Dentro de lo similar se resalta, 
la importancia que estos dos Estados es-
tán comprometidos internacionalmente 
alrededor de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM), específicamente en 
el marco de la mitigación del hambre que 
en teoría deben ser prioridad en las po-
líticas públicas efectivas de ambos países 
y motivo de análisis de este documento.
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Resumen

El artículo resume conceptos, experiencias y propuestas de mejoramiento 
para el desarrollo sostenible de servicios pecuarios eficientes, atractivos y sus 
mercados respectivos. Se mencionan características de servicios, tipos de ser-
vicios pecuarios, la importancia de gestión de servicios en la formación de 
profesionales y se da una definición de eficiencia del servicio. La atractividad 
se introduce como un nuevo criterio de calidad de servicios.

Sistemas de mercados de servicios agropecuarios se componen de proveedores, 
clientes, su interacción, los servicios mismos y su precio. Se presentan factores 
de éxito para su desarrollo, metas de promoción, factores críticos de la oferta 
de servicios de intercambio de conocimientos y las respectivas necesidades de 
capacitación. Los gremios de productores pueden apoyar a los oferentes de 
servicios agropecuarios en aspectos de educación continuada, normatividad, 
diseño de servicios atractivos y lobby. 

La promoción de la oferta de servicios debe basarse en un diagnóstico y com-
plementarse por un análisis de capacidad de los actores para prestar el servicio 
determinado. Promover la demanda requiere un cliente atraído por una oferta 
atractiva quien contrata el servicio, paga su precio y obtiene el beneficio espe-
rado. El estado puede promover la demanda de servicios mediante la comer-
cialización, tercerización, legalización de Fondos Nacionales, etc. e interven-
ciónes en áreas de mercadeo, capacitación del productor y organización de los 
clientes. La demanda por parte de pequeños productores presenta cuellos de 
botella como disponibilidad de recursos económicos, acceso a crédito, merca-
do e información. 

Se citan experiencias en Colombia, Uruguay y Ecuador con servicios de ca-
pacitación, la organización de la demanda a través de grupos de productores 
y servicios ofrecidos por sus organizaciones, con los respectivos factores de 
éxito. La atractividad de los servicios depende del costo y beneficio para ofe-
rente y cliente, aportes a su imagen, y su propia atractividad. Se describen los 
atributos ligados a estos factores y experiencias en cuanto a pago de servicios, 

*  Consultor independiente. Elsa-Brändström-Str.22, D-65203 Wiesbaden, República Federal de Alemania. e-mail:-
guenter.kleemann@t-online.de 
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transparencia de costos y promoción de servicios atractivos en areas de asis-
tencia técnica, capacitación, servicios de laboratorio veterinario y servicios 
comerciales. Al terminar se presenta una visión de un sistema eficiente, equi-
tativo y sostenible de servicios en el sector rural.

Palabras claves: Servicios pecuarios, servicios agropecuarios, eficiencia de 
servicios, gestión de servicios, mercados de servicios, promoción de servicios, 
criterios de calidad, atractividad, oferta, demanda, factores de éxito, provee-
dor, cliente, comercialización, asistencia técnica, capacitación, laboratorio 
veterinario, grupos de productores, pequeños productores, intercambio de 
conocimientos. 

Abstract

The article summarizes concepts, experiences and proposals for a sustainable 
development of efficient and attractive livestock services and their respective 
markets. It mentions service characteristics, types of livestock services, the im-
portance of service management in the formation of professionals and gives 
a definition of service efficiency. Service attractivity is introduced as a new 
criterion of service quality. 

Agricultural services markets are systems composed of suppliers, clients, their 
interaction, services as such and their price. Success factors for their develop-
ment, promotion goals, critical factors that affect the supply of knowledge 
exchange services and the corresponding training needs are presented. Pro-
ducer organizations can support the suppliers of livestock services in aspects 
of continuous education, normativity, design of attractive services and lobby. 

The promotion of service supply should be based on a diagnosis and comple-
mented by an analysis of the actors’ capacity to offer specific services. Promo-
tion of demand requires a client that is attracted by an attractive offer who 
contracts the service, pays its price and obtains the expected benefits. 

The public sector can promote service demand by commercialisation, out-
sourcing, legalizaction of national funds, etc. and interventions in areas of 
marketing, training of producers and organisation of clients. The demand of 
smallholders presents bottlenecks such as availability of economic resources, 
acces to credit, markets and information. 

The article presents experiences from Colombia, Uruguay and Ecuador rela-
ted to training services, organization of demand by producer groups, services 
offered by producer organizations with their respective success factors. Service 
attractivity depends of the costs and benefits for supplier and client, contribu-
tions to their image and their own attractivity. Features linked to these factors 
as well as experiences related to payment of services, cost transparency and 
promotion of attractive services in the areas of technical assistance, training, 
veterinary laboratory and commercial services are presented. Finally a vision 
of an efficient, balanced and sustainable rural service system is developed. 

Key words: Livestock services, agricultural services, service efficiency, service 
management, service markets, service promotion, quality criteria, attractivity, 
supply, demand, success factors, supplier, client, commercialisation, techni-
cal assistance, training, veterinary laboratory, producer groups, smallholders, 
knowledge exchange.
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Introducción

La producción agropecuaria depen-
de en un alto grado del suministro de 
servicios de apoyo, proporcionados por 
mercados funcionales. Los servicios 
agropecuarios se prestan en el marco de 
sistemas (locales, nacionales, regionales, 
internacionales) compuestos por entida-
des del sector público y privado e indi-
víduos independientes. La prestación de 
servicios agropecuarios demandados por 
el grupo meta y/o considerados necesa-
rios por parte de entidades que represen-
tan la oferta se considera un factor de-
cisivo para alcanzar un desarrollo rural 
exitoso. Según país, zona, localidad y 
tipo de empresa, los servicios que apo-
yan al sector pecuario juegan un papel 
de menor o mayor importancia. 

La prestación de servicios en el sector 
rural durante las últimas 3 decadas ha 
estado sometida a una serie de cambios 
políticos y estructurales de carácter glo-
bal. Las respectivas tendencias del cam-
bio político se conocen bajo los nombres 
de liberalización, democratización, de-
centralización y privatización. Las po-
líticas de cambios estructurales, asocia-
das a la liberalización de mercados, los 
programas de modernización del estado 
y de privatización de servicios iniciados 
a finales del siglo pasado, llevaron a los 
estratos decisorios a enfocar su atención 
en un balance apropiado y un manejo 
eficiente de servicios públicos y priva-
dos (Umali et al., 1994; IICA-The World 
Bank, 1994; Holden et al., 1996; FAO-
GTZ, 1997; FAO, 1997; Carney, 1995; 
Carney, 1998; Romero y Villamil, 1999). 
Es así como los enfoques de los progra-
mas y proyectos respectivos incluyeron 
la tercerización y privatización de servi-
cios, la redefinición del rol del sector pú-
blico, el desarrollo de nuevas estructuras 
de servicios en zonas rurales, el trabajo 
con productores organizados en grupos 
formales e informales, la prestación de 
servicios integrales bajo un enfoque de 
cadenas agroalimentarias y la capacita-
ción en servicios de asesoría integral al 

productor. En la mayoría de los casos es-
tos proyectos han sido implementados 
por entidades del sector público y ejecu-
tados por una red de organizaciónes del 
sector gubernamental, no-gubernamen-
tal, de la empresa privada y por los pro-
ductores y sus agrupaciones.

Kleemann (1999) ha elaborado una 
revisión detallada de los recientes con-
ceptos, elementos e instrumentos de la 
gestión de servicios para el desarrollo 
pecuario. Una recopilación detallada de 
ejemplos y posibilidades para que los ga-
naderos pobres puedan beneficiarse de 
las oportunidades del mercado de servi-
cios pecuarios es presentada por el Fon-
do Internacional de Desarrollo Agrícola 
FIDA, el Organismo Danés de Desarrollo 
Internacional DANIDA y el Banco Mun-
dial (2004).

Bajo el título de “Modernización del 
Sector Agropecuario”, la tercerización, 
privatización y comercialización de ser-
vicios en el sector agropecuario han re-
cibido también atención en diversos paí-
ses de América Latina desde finales de 
la decada de los 80 del siglo pasado. Los 
esfuerzos respectivos se basaron en pro-
gramas y proyectos apoyados por orga-
nizaciones internacionales como el Ban-
co Mundial, el BID, la FAO, la Comisión 
Europea, el IICA, y la Agencia Alemana 
de Cooperación Técnica GTZ (hoy GIZ). 
Entre ellos, se destacan varios proyectos 
promovidos por la entonces GTZ. El Pro-
yecto Colombo-Alemán ICA-GTZ “Intro-
ducción de un Sistema de Asistencia Técni-
ca Integral Pecuaria” (Lobo et al., 1992) 
contribuyó a fortalecer los actores pri-
vados y la comercialización de los servi-
cios de asistencia técnica y capacitación 
para productores de bovinos y porcinos 
en diferentes regiones de Colombia. En 
Uruguay, el “Programa Nacional de De-
sarrollo de Pequeños y Medianos Ganade-
ros” PRONADEGA, e.o. con el apoyo del 
Centro Internacional de Capacitación en 
Desarrollo Pecuario CICADEP, una enti-
dad de Educación Continuada creada en 
Colombia en el marco del proyecto ICA-
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GTZ (Kleemann et al., 1989; Lobo et al., 
1991), entre 1997 y 2004 desarrolló un 
sistema de servicios de capacitación en 
gestión para ganaderos agrupados con 
el propósito de mejorar la toma de de-
cisiones a nivel de productor, utilizando 
como instrumento los correspondientes 
registros económico-productivos pro-
puestos. Como ejemplo exitoso de trans-
formación de un sistema (ineficiente) de 
prestación de servicios veterinarios bajo 
un esquema estatal socialista a un siste-
ma multipartidista basada en los princi-
pios de gestión de servicios, se referencia 
el proyecto “Privatización de Servicios Ve-
terinarios” en Mongolia, apoyado tam-
bién por la GTZ entre 1999 y 2008 (Klee-
mann et al. 2010).

En los varios países, el sistema de ser-
vicios agropecuarios se ha venido y se si-
gue desarrollando por su propia cuenta 
en respuesta a las necesidades cambian-
tes del agro y a condiciones favorables 
o desfavorables políticas, económicas y 
sociales. Aunque cada intervención pro-
duce cambios en el mercado de servicios, 
sin embargo, el mercado de servicios 
agropecuarios y su promoción sistémica 
no han recibido la misma atención pres-
tada al fortalecimiento de servicios espe-
cíficos, tales como sanidad agropecuaria, 
transferencia de tecnología, servicios 
pecuarios, sistemas de riego, e investiga-
ción. 

En el presente documento, el autor 
apartándose de una revisión bibliográfica 
exhaustiva, utiliza otro enfoque a través 
del cual agrupa y resume información de 
base, la complementa y la relaciona con 
experiencias propias y respectivos casos 
seleccionados. Con esta metodología se 
intenta compilar y generar información 
conceptual útil para contribuir a formar 
una base teorico-práctica para el desa-
rrollo sostenible de servicios eficientes y 
atractivos en el sector pecuario que sea 
de utilidad en Colombia y demás paises 
Latinoamericanos.

1 Servicios y sus características

1.1 Definición de servicio

Segun Karl Albrecht (1992) a quién se 
puede considerar el padre de la orienta-
ción al cliente y por ende la gestión de 
servicios, “cualquier tipo de trabajo que 
una persona realiza en beneficio de otra es 
un servicio. Trabajar es servir. Todo traba-
jo es trabajo de servicio.” Este autor realza 
también que “la organización entera debe-
ría ser una gran departamento de servicios 
al cliente.”

En este sentido Benölken y Greipel 
(1994) dan la siguiente definición: “Ser-
vicio es todo lo que motiva, atrae y mantiene 
clientes”.

En el ámbito organizacional la gestión 
de servicios diferencia entre a) servicios 
prestados entre clientes internos (p.e. 
del jefe a su subalterno y viceversa) y b) 
servicios prestados a clientes externos. 
La aplicación estricta de los principios 
de prestación de servicios delineados por 
Albrecht (1992) conlleva a cuestionar y 
revisar criticamente la utilización de tér-
minos como “beneficiarios”, “socios”, o 
“stakeholders”, lenguaje todavía común 
en la gestión de entidades (internacio-
nales, nacionales, locales) y sus proyec-
tos orientados al desarrollo rural. Estos 
términos tienden a desvíar la atención 
del imperativo de “servir” en la relación 
entre proveedor y cliente de un servicio. 

1.2 Características de servicios

Diversos autores (Hentschel, 1992; 
Reinhardt, 1992; Huppert, 1994; Ebel, 
2003) hacen hincapié en las principales 
características de servicios que deben ser 
tomadas en cuenta por los actores invo-
lucrados en la prestacion de servicios:

	Servicios puros (p.e. asesoría ver-
bal), son intangibles, invisibles e 
immateriales

	Muchos servicios se ofrecen como 
paquetes con productos (p.e. con-
sultoría = asesoría + informe; me-
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joramiento genético = asesoría + 
material genético)

	La interacción entre oferente y 
consumidor (cliente) juega un pa-
pel decisivo en cuanto a la calidad 
del servicio

	El cliente toma parte activa en la 
formación del producto final (re-
sultado) del servicio

	Los servicios de asesoría contienen 
conocimientos de especialistas

	En muchos casos existe una brecha 
de conocimiento entre proveedor 
y cliente

	El resultado final del servicio mu-
chas veces no es completamente 
comprendido por el cliente

	El cliente debe tener buena fé en el 
oferente

1.3 Tipos de servicios pecuarios

Existe una amplia gama de servicios 
para apoyar a los productores pecuarios 
en sus actividades relacionadas a la ga-
nadería, porcicultura, avicultura y la pro-
ducción  de otras especies. La figura 1 da 
una idea del espectro amplio de servicios 
pecuarios. Entre ellos figuran los de sani-

dad animal, la producción y distribución 
de los insumos respectivos, el acopio, la 
transformación y la comercialización de 
productos de orígen animal. Servicios 
orientados al mejoramiento genético de 
animales y plantas forrajeras son otros 
de primordial importancia para el desa-
rrollo agropecuario y rural.

Un papel especial juegan los servicios 
de generación, transferencia e intercam-
bio de tecnología y conocimientos. Estos 
incluyen extensión y asistencia técnica, 
enseñanza, educación continuada, capa-
citación de capacitadores, producción y 
disseminación de material de extensión, 
servicios de información, investigación 
básica e investigación aplicada. Otros 
servicios claves para aprovechar el po-
tencial de producción y eficiencia de los 
demás servicios son los relacionados con 
la provisión de recursos financieros (cré-
dito) y/o su manejo (ahorro).

En una zona específica, los diferen-
tes servicios existentes forman un sis-
tema cuyos componentes pueden o no 
estar interrelacionados. Un sistema de 
servicios pecuarios puede ser de mayor 
o menor complejidad y funcionalidad, 
dependiendo del estado de desarrollo. 
En muchos casos los servicios pecuarios 
pueden sobreposicionarse con servicios 
para el sector agrario. 
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2 Gestión de servicios 

2.1 Importancia

La Gestión de Servicios se considera 
un área especial de la Administración de 
Empresas. Es un elemento esencial de la 
Gestión de Calidad y viceversa. No pue-
de haber Gestión de Calidad sin Gestión 
de Servicios. Ya que el éxito de cualquier 
profesional depende en un alto grado de 
sus conocimientos y habilidades en Ges-
tión de Servicios, es alentador observar 
que en los últimos años esta materia ya 
está recibiendo la atención que se me-
rece en programas de pre- y postgrado 
de Medicina Veterinaria en países como 
EEUU e Inglaterra bajo los nombres de 
Veterinary Practice Management, Veteri-
nary Business Management, Veterinary 
Services Management, Veterinary Service 

Administration1. En los EEUU los cursos 
y estudios correspondientes son una op-
ción para graduarse como Tecnólogo o 
Técnico Veterinario2 y obtener por ejem-
plo el grado de Bachelor of Technology in 
Veterinary Services Management. Vale la 
pena reflexionar, hasta que punto estos 
desarrollos académicos en el ámbito de 
los servicios veterinarios puedan servir 
como ejemplo para los países de Latinoa-
merica. 

Los puntos claves de éxito en la Ges-
tión de Servicios son: 

1 http://study.com/articles/Veterinary_Management_
Programs_Degree_Overviews.html (Fecha de con-
sulta: Enero 20, 2017).

2 Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, 
Occupational Outlook Handbook, 2016-17 Edition, 
Veterinary Technologists and Technicians, on the 
Internet at https://www.bls.gov/ooh/healthcare/ve-
terinary-technologists-and-technicians.htm (Fecha 
de consulta: Enero 20, 2017).

Figura 1: Ejemplos de servicios comúnes en el sector pecuario

Adaptado de Kleemann (1999)
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⇒	 Acceptación del rol de servir 
⇒	 Orientación al cliente
⇒	 Eficiencia, calidad y atractividad  
 de los servicios prestados
⇒	 Diseño de la intereracción entre  
 oferente y cliente del servicio 
⇒	 Comercialización de servicios
⇒	 Desempeño en el mercado de 
 servicios

2.2 El concepto de eficiencia de 
servicios

Para llegar a una definición del térmi-
no eficiencia en relación a los servicios 
pecuarios y explicar mejor el concepto 
subyacente, es útil ponerse la camisa del 
cliente y revisar lo que a el o a ella les 
pueda parecer un servicio ineficiente (ta-
bla 1). 

La noción de ineficiencia y eficien-
cia es una manera conveniente para 
dirigir asuntos y conceptos de ges-
tión de servicios. Según Kleemann 
(1999) “Un servicio eficiente hace el 
mejor uso de sus recursos con el fin de 
satisfacer las necesidades y la demanda 
de clientes y beneficiarios, fortaleciendo 

al mismo tiempo su propia unidad y sus 
miembros”. 

Con base en esta definición, la efi-
ciencia de servicios cuenta con 3 de-
terminantes:

1. Impactos externos (efectos socioe-
conómicos y ambientales que el 
servicio genera en el cliente y su 
medioambiente)

2. Impactos en el proveedor de servicios 
como institución (incluyendo recur-
sos operacionales, efectos econó-
micos y organizacionales, efectos 
en la imagen del oferente de servi-
cios)

3. La calidad del servicio y su atractivi-
dad

El trabajo de gestión de servicios 
consiste en definir las categorías esen-
ciales de impacto y generar un balan-
ce adecuado entre estos tres determi-
nantes de la eficiencia en cada caso. 

A continuación el autor se concen-
trará en la conceptualización de la de-
terminante 3: calidad y atractividad del 
servicio.

Tabla 1: Características de servicios ineficientes

Kleemann, 1999
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2.3 La calidad de servicios

Criterios esenciales

Albrecht (1992) define calidad como 
un medida que indica “hasta que punto 
una cosa o experiencia corresponde a una 
necesidad, resuelve un problema o genera 
utilidad para alguien”. Según Fiegenbaum 
(1983) “calidad es lo que el cliente dice lo 
que es”. Whiteley (1992) considera la ca-
lidad del producto y la del servicio como 
los dos pilares de la gestión de calidad. El 
enfoque de disconformidad (Biermann, 
2003), se deriva en términos de la cali-
dad de un servicio, de la discrepancia o 
brecha (gap) entre la percepción y las ex-
pectativas del cliente, teniendo en cuen-
ta cinco brechas que puedan ocurrir en 
la creación y prestación de un servicio y 
que puedan afectar la calidad. El corres-
pondiente modelo de brecha o gap, en 
uso desde entonces, fue presentado por 
Parasuraman et al. (1985). En este con-

texto Gaster (1992) trae la atención al 
término de satisfacción que refleja esta 
diferencia. 

aiteco, 20173 

La calidad de servicios es determina-
da por muchos criterios, nombrados en-
tre otros por Parasuraman et al. (1985), 
Hentschel (1992) y Biermann (2003). 
Kleemann (1999) presenta una lista de 
criterios de calidad aplicable en el caso 
de los servicios (agro)pecuarios. 

3 https://www.aiteco.com/satisfaccion-del-clien-
te-analisis-del-gap/ (Fecha de consulta: Enero 15, 
2017)

Tabla 2:  Criterios seleccionados de calidad de servicios
Kleemann, 1999
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En muchos sectores de la economía 
de servicios, encuestas de satisfacción 
han demostrado ser una herramien-
ta útil para medir la satisfacción del 
cliente. A raíz de experiencias ob-
tenidas con una Asociación de Ga-
naderos en Ecuador que presta una 
gran gama de servicios contra pago, 
Kleemann (1999) diseñó un modelo 
de cuestionario que permite al clien-
te ganadero evaluar la calidad de los 
servicios pecuarios recibidos y de la 
correspondiente persona prestadora 
del servicio (profesional, técnico, ex-
tensionista). 

La atractividad de servicios – hacía 
un nuevo criterio y concepto de 
calidad

Un criterio poco usado en el contex-
to de la teoría de servicios es su atractivi-
dad. Sin embargo este término es de facil 
comprensión, refleja muy bien varias ca-
racterísticas de calidad conjuntamente y 
a la vez influye fuertemente sobre la de-
manda de servicios. El autor lo considera 
el elemento regulador central de un mer-
cado de servicios. Este concepto se desa-
rrolla a continuación en los capítulos 4-6 
y especialmente 7 con ejemplos del sec-
tor pecuario. La atractividad varía según 
el servicio y combina distintos aspectos. 
Debe resaltarse por 2 motivos especiales: 
a) puede ser influenciada por el oferen-
te mediante medidas de mercadeo, y b) 
se puede evaluar relativamente fácil me-
diante encuesta (grado de atractividad).

Gestión de calidad

Las personas y entidades que desean 
tener éxito en el mercado respectivo, de-
ben atraer y convencer al cliente por la 
alta y comprobada calidad de su servicio. 
Desde hace muchos años existe una gama 
de modelos e instrumentos de gestión de 
calidad que se utilizan exitosamente en 
miles de empresas de producción y servi-
cios tanto en el sector privado como en 
el sector público a nivel mundial, entre 
ellos las normas ISO y el modelo EFQM 

de excelencia4. Sin embargo en el con-
texto de muchos programas y proyec-
tos de desarrollo (agro)pecuario y rural, 
la aplicación sistemática de conceptos, 
modelos e instrumentos de gestión de 
calidad es apenas incipiente. Una capa-
citación participativa de los actores que 
constituyen un sistema de servicios en lo 
que son los principios de la prestación 
de servicios se considera elemento clave 
para la implementación exitosa y soste-
nible del concepto de “mejoramiento con-
tínuo” de la calidad. El Banco Mundial 
en su Informe de Desarrollo 2004 cons-
tata que “La mayor diferencia entre éxito 
y fracaso es el grado en el cual los clientes 
mismos están involucrados en determinar la 
calidad y cantidad de servicios que reciben”. 

3. Promoción de mercados de servicios 
pecuarios sostenibles

3.1 Elementos básicos de un mercado 
de servicios pecuarios

Los mercados de servicios (agro)pe-
cuarios son sistemas conformados por 5 
elementos básicos que representan y re-
gulan la oferta y demanda:

1. Oferentes (proveedores) de servicios

2. Clientes (receptores) de servicios

3. Servicios mismos, su calidad y atracti-
vidad

4. Precio como factor agregado al servi-
cio

5. Interacción entre el oferente y el 
cliente del servicio

La Figura 2 representa y relaciona los 
5 elementos básicos de un mercado de 
servicios sostenibles. La oferta está re-
presentada por personas que prestan ser-
vicios, sean indivíduos en ejercicio parti-
cular o personal empleado por entidades 
proveedoras de servicios. Para que la 
oferta pueda ser efectiva, estas personas 

4 http://www.efqm.org/the-efqm-excellence-model 
(Fecha de consulta: Enero 15, 2017)
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deben tener la capacidad para vender y 
prestar un servicio atractivo. La atracti-
vidad del servicio es esencial para poder 
“enganchar” un cliente y tratar de ven-
derle el servicio.

Por el lado de la demanda debe exis-
tir un cliente atraído que contrata el ser-
vicio, paga su precio y obtiene el bene-
ficio esperado. Si no paga el precio, no 
puede recibir el servicio. Si no obtiene el 
beneficio esperado no va a contratar y 
pagar el servicio por segunda vez.

Oferta y demanda se relacionan medi-
ante la prestación de un servicio atrac-
tivo. Esto suena simple pero la carencia 
de servicios atractivos parece ser el pun-
to débil principal que limita el desarollo 
y la promoción de mercados de servicios 
en muchos países del mundo. El precio 
es un factor asociado a la atractividad, 
cumple una función reguladora entre 
oferta y demanda y se constituye en ga-
rante de rentabilidad y sostenibilidad del 
servicio. Todo servicio tiene su costo y 
alguién tiene que pagarlo. La interac-
ción entre el oferente y el cliente es una 
característica principal de un servicio 
que determina su calidad e influye en su 
atractividad. La interacción saca al clien-
tes de un rol pasivo, otorgándole y exi-
giéndole un papel activo y de responsa-
bilidad en la ejecución (generación) del 

servicio. Este hecho es de importancia 
primordial en servicos de asesoría y ca-
pacitación. 

Promover mercados de servicios pe-
cuarios significa analizar estos elemen-
tos, identificar las deficiencias en el si-
stema existente y tomar medidas para 
superarlas. Los cuellos de botella más 
comúnes que obstaculizan el desarrollo 
de mercados de servicios pecuarios efi-
cientes, atractivos y por ende sostenibles 
son:

	un número limitado de oferentes (in-
divíduos y entidades) bien preparados 
para prestar servicios atractivos,

	limitadas posibilidades de capacita-
ción (pre- y postgrado) para oferentes 
de servicios en materias de gestión de 
servicios,

	una limitada disponibilidad de servi-
cios de calidad, atractivos y rentables,

	la intervencion del estado como ofe-
rente de servicios, causando distorsio-
nes del mercado,

	una demanda dispersa e insuficiente-
mente articulada.

La misma situación, pero expresada 
de una manera positiva en términos de 
factores de éxito, se presenta en la figura 3.

Figura 2: Elementos básicos de un mercado de servicios sostenibles
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Figura 3: Factores de éxito para el 
desarrollo de mercados de servicios 

pecuarios

3.2 Meta(s) de la promoción del 
mercado de servicios pecuarios

La promoción del mercado de servi-
cios pecuarios no puede considerarse un 
fin en sí. En el marco de un programa 
nacional o un proyecto, se debe subor-
dinar a una o varias metas que marcan 
su enfoque y orientan las actividades. 
Muchos proyectos cometen el error de 
formular una meta que considera uni-
camente al cliente (p.e. productor, cam-
pesinos), en lugar de formular una meta 
que toma en cuenta el carácter bipolar 
de un servicio, incluyendo los represen-
tantes  de la oferta. 

Tabla 3:  Ejemplos de metas de la promoción de mercado de servicios agropecuarios 

En los programas de desarrollo rural, 
durante los últimos años se ha podido 
observar un cambio hacia la formulación 
de metas „nuevas“ y complementarias 
que van más allá de la tradicional meta 
de proyectos agropecuarios: el aumento 
de los ingresos familiares mediante un 
aumento de la producción y productivi-
dad. Hoy por hoy las metas prioritarias 
formuladas se conocen bajo los nombres 
de: reducción de pobreza, seguridad ali-
mentaria, manejo sostenible de recursos 
naturales, empleo rural, equidad social, 

empoderamiento („empowerment)“ de los 
grupos meta, y calidad de vida („liveli-
hood“) de las comunidades rurales. Estos 
cambios deben ser tomadas en cuenta en 
la formulación de metas para la promo-
ción de mercados de servicios agropecua-
rios, tal como se indica en la tabla 3.

De las metas unidireccionales que 
benefician el cliente, la más apropiada, 
holística y reciente es la de mejorar la 
calidad de vida de los productores y sus 
familias. Esta meta abre el campo para 
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promover la integración de los subsiste-
mas de servicios agropecuarios con ser-
vicios de salud, educación, conservación 
ambiental y otras, en el contexto de un 
sistema de servicios orientado al desarro-
llo rural.

Para proyectos de promoción de ser-
vicios agropecuarios, parece más oportu-
no formular metas bidireccionales que 
benefician al cliente y oferente a la vez. 
Esta propuesta ayuda a equilibrar las ac-
tividades y recursos de un proyecto de 
promoción de servicios orientándolas 
hacia el lado de la oferta y la demanda.

4. Promoción de la oferta

4.1 La oferta de servicios y su 
diagnóstico

Personas capacitadas para vender y 
prestar un servicio atractivo son el eje 
central de la oferta de servicios. Estas 
personas pueden ejercer su oficio como 
particulares, como empleados de orga-
nizaciones privadas o públicas o sub-
contratados por ellas. La Tabla 4 mues-
tra una amplia variedad de oferentes de 
servicios pecuarios, representativa para 
la mayoría de las zonas rurales, p.e. en 
América Latina. Estos actores de la ofer-
ta deben considerarse como grupo meta 
de programas de promoción de mercado 
de servicios en el agro, al igual que sus 
clientes, los productores pecuarios y sus 
familias.

Antes de iniciar actividades de promo-
ción de la oferta de servicios pecuarios, 
debe realizarse primero que todo un aná-
lisis de la oferta de los respectivos servi-
cios. Es notorio y preocupante la falta de 
estudios base (diagnósticos) sobre la si-
tuación general o parcial del mercado de 
servicios agropecuarios en los diferentes 
países de América Latina. Ejemplo posi-
tivos en el caso de Colombia son los es-
tudios de de Lobo (1983) quien describe 
la tendencia de la oferta y demanda de 
los recursos humanos de nivel profesio-
nal en el área pecuaria 1981-2000, Lobo 
(1997) acerca de las perspectivas y cam-

pos de acción para la prestación de servi-
cios profesionales eficientes, de Romero 
y Villamil (2002) sobre la Salud Pública 
Veterinaria en la perspectiva y campos 
de acción para la prestación de servicios 
Demanda de Servicios para la Ganadería 
Bovina Colombiana, de Téllez y Agui-
rre (2009) quienes evaluan los servicios 
pecuarios prestados en el Resguardo de 
Guachucal (Nariño) y el Estudio del Mer-
cado de Medicamentos Veterinarios y 
Biológicos de uso pecuario en el Primer 
Nivel de la Cadena de Distribución (Pro-
ductor - Importador) (CID, 2012).

Las preguntas formuladas en la tabla 5 
sirven para orientar un diagnóstico de la 
oferta de servicios.

Un estudio diagnóstico de la oferta 
debe ser complementado por un análi-
sis de la capacidad de los indivíduos para 
vender y prestar el servicio determinado. 
La vía más sensata y también recomen-
dada por los especialistas en gestión de 
servicios es la de preguntar la opinión de 
los clientes al respecto. Se recomienda 
complementar los resultados por opinio-
nes de expertos en la materia. Los exper-
tos más indicados para opinar sobre las 
fortalezas y debilidades de la oferta de 
servicios, son aquellos que cumplen dos 
funciones: administran empresas agro-
pecuarias propias (función de cliente) y 
al mismo tiempo ofrecen servicios agro-
pecuarios como empleados del sector pú-
blico o privado (función de proveedor). 
En los países de América Latina hay mu-
chos profesionales del agro que prestan 
servicios y a su vez poseen y administran 
una empresa agropecuaria propia. Ellos 
constituyen una fuente valiosa de infor-
mación sobre fortalezas y debilidades de 
la oferta de servicios.

4.2 Prestación de servicios de 
intercambio de conocimientos: 
Análisis crítico de su oferta

Un papel especial para el desarrollo 
rural y muchas veces uno de sus mayores 
cuellos de botella en cuanto a la oferta 
de servicios, lo constituyen los servicios 
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Tabla 4: Oferentes de servicios pecuarios (ejemplos)

de intercambio de conocimientos. Entre 
ellos figuran los servicios de extensión, 
asistencia técnica, asesoría, capacita-
ción, información y la producción de 
los materiales respectivos. Experiencias 
adquiridas por el autor en programas de 
asistencia técnica y capacitación de pro-
fesionales en Latinoamerica, Asia, Africa 
y partes de Europa, muestran un patrón 
que se describe en la tabla 6 como fac-
tores críticos de la oferta de servicios de 

intercambio de conocimientos. Pocos téc-
nicos están suficientemente preparados 
en algunas áreas de conocimiento que 
son indispensables para poder vender y 
prestar servicios atractivos y de calidad al 
productor. Se desconocen muchos prin-
cipios, técnicas e instrumentos que son 
esenciales para garantizar la atractividad 
de un servicio en el agro. Las materias 
más afectadas se nombran en la figura 4.
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Tabla 5: Preguntas orientadoras para un diagnóstico de la oferta de servicios 
agropecuarios

Tabla 6: Factores críticos en la prestación de servicios de intercambio de 
conocimientos
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Figura 4: Necesidades principales de capacitación para personas que ofrecen 
servicios agropecuarios

Las necesidades de las organizacio-
nes prestadoras de servicios pecuarios 
en cuanto a “capacity-building” se pare-
cen en gran parte a las descritas en la 
figura 4. Sin embargo es útil derivar las 
necesidades específicas de un análisis de 
problemas en cada caso. En diferentes es-
tudios de caso y trabajos para entidades 
que ofrecen servicios pecuarios en Co-
lombia, Ecuador, Uruguay, Perú y otros 
países en Africa y Asia entre 1986 a la fe-
cha, el autor encontró problemas comu-
nes en materias de gestión de servicios 
descritos en la tabla 7.

Estas deficiencias se deben en parte a 
vacíos en los curricula currículos de las 
instituciones de educación media y su-
perior que atienden al sector pecuario. 
En el caso del sector pecuario en Co-
lombia se decidió formar un Centro de 
Capacitación en Desarrollo Pecuario (CI-
CADEP) que a partir de 1986 y durante 

más de una década lideró un proceso de 
reorientación profesional a nivel nacio-
nal con impacto en algunos países ve-
cinos.Esta reorientación giró alrededor 
del tema de la asistencia técnica integral 
pecuaria orientada al cliente productor y 
sus necesidades (Otte y Kleemann, 1986; 
Kleemann et al., 1989; Lobo et al., 1991). 

Según la situación encontrada en cada 
país se derivan las respectivas necesida-
des de capacitación y asesoría para que 
las entidades de servicios puedan cum-
plir con su su papel de “oferente capacita-
do para vender y prestar servicios atractivos 
al cliente”.

4.3 El rol del estado en la promoción 
de la oferta de servicios pecuarios

El sector oficial tiene una serie de 
instrumentos a su disposición (tabla 8) 
para promover el mercado de servicios, 
apoyando a los actores que representan 
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la oferta. Sin embargo, en los programas 
de modernización de la agricultura y de 
los servicios agropecuarios pocas veces se 
ve un esfuerzo concertado para fortalcer 

Tabla 7: Problemas de gestión en organizaciones que prestan servicios pecuarios

la oferta como primer paso lógico en la 
construcción de un mercado funcional 
de servicios.

Tabla 8: Medidas de apoyo oficial a los proveedores de servicios pecuarios 
 del sector privado
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Por muchas razones es conveniente 
introducir elementos en un sistema de 
servicios agropecuarios (p.e. capacita-
ción) para fomentar y estimular la com-
petencia entre los oferentes. La privatiza-
ción y comercialización son procesos que 
per se conllevan a fomentar la competen-
cia entre los proveedores de servicios. La 
creación de fondos competitivos es otro 
elemento estimulador de la competen-
cia. Cuando se realizan evaluaciones de 
calidad de los servicios y sus resultados 
se hacen públicos y por ende transparen-
tes, se promueve una competencia en la 
oferta, lo cual favorece a los clientes.

Otra estrategia interesante para me-
jorar la competencia y por ende la efi-
ciencia en situaciones de un mercado 
monopólico u oligopólico de servicios, 
es fomentar la prestación de servicios 
por parte de personas privadas (p.e. asis-
tentes técnicos, veterinarios o paraprofe-
sionales) o de entidades „nuevas“ (p.e. 
ONG, grupos de productores, etc.).

Una fuente autónoma de apoyo para 
los oferentes de servicios agropecuarios 

orientada al fortalecimiento en la capa-
cidad de vender y prestar servicios atrac-
tivos, lo constituye sus propios gremios. 
Las Asociaciones de Médicos Veterina-
rios y/o Zootecnistas se deben entender 
también como empresas prestadoras de 
servicios con miles de clientes que son 
proveedores en el sistema de mercado 
de servicios pecuarios. Juegan un papel 
importante en este mercado cuando lo-
gran establecer un sistema de normas de 
calidad y de tarifas para servicios que se 
aplican bajo su supervisión. Otro papel 
importante de las asociaciones es la orga-
nización de eventos cortos de educación 
continuada para sus miembros y otros 
interesados (p.e. estudiantes). En el caso 
de Colombia los capítulos regionales de 
las asociaciones contribuyen de una ma-
nera notable en el proceso de descent-
ralización de la capacitación. La Figura 
5 presenta algunas áreas de apoyo a la 
oferta de servicios y sus representantes 
que estos gremios deberían prestar. Ide-
almente las actividades correspondientes 
se basan en una planificación anual co-
herente con sus respectivas evaluaciones.

Figura 5: Areas de apoyo gremial a los oferentes de servicios pecuarios



2017 / Volumen 6, No. 3

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

62

5. Promoción de la demanda

5.1 Análisis de la situación y 
estrategias de mejoramiento

La oferta de servicios requiere una 
demanda efectiva para poder entrar en 
acción y desarrollarse. La demanda de 
un servicio en un mercado libre (figura 
2) es representada por un cliente atraído 
por una oferta atractiva, quien contrata 
el servicio, paga su precio y obtiene el 
beneficio esperado. El servicio debe ser 
atractivo y tiene un precio que pueda o 
no afectar esta atractividad.

Los pequeños productores se encuen-
tran en una situación especial en cuan-
to a la demanda. Esto se debe a cuellos 
de botella ligados a factores tales como 
disponibilidad de recursos económicos y 
acceso a crédito, mercado e información. 
Para promover la prestación de servicios 
y la demanda por parte de este grupo 
meta desfavorecido, es conveniente ha-
cer un análisis crítico de esta demanda. 
El diagnóstico respectivo debe encontrar 
respuestas a preguntas tales como: 

¿Quién conoce bien la demanda ac-
tual, las necesidades sentidas y las nece-
sidades futuras de los pequeños produc-
tores?

¿Cuales son las restricciones de acceso 
a la oferta (educación, género, tiempo, 
lugar, dinero, etc.)?

¿Cuáles son los requerimientos 
específicos de los productores pequeños 
en cuanto a conocimientos?

¿Cuales son los enfoques, medios e 
instrumentos apropiados para corres-
ponder a estos requerimientos (exten-
sión, educación continuada, asistencia 
técnica integral, desarrollo participativo 
de tecnologías, etc.)?

¿Cómo fortalecer la articulación de la 
demanda de los pequeños productores 
como grupo? (empoderamiento, “empo-
werment”)

¿Como se despiertan: a) la (bella) de-
manda durmiente y b) el príncipe co-
mercializador (también durmiente en 
muchos casos)?

¿Cuales son las limitaciones de los 
proveedores para llegar a satisfacer la de-
manda?

La relación entre oferta y demanda en 
los mercados de servicios pecuarios en 
muchos países del mundo presenta algu-
nas peculiaridades en cuanto a deficien-
cias que se deben tomar en cuenta. Estas 
se deben primero que todo a carencia de 
información por parte de oferentes, de-
mandantes y agentes de desarrollo. Los 
manuales de Kleemann (1999) y FIDA et 
al. (2004) tratan de proveer información 
útil al respecto en forma de estudios de 
caso. 

Las condiciones que puedan impedir 
el desarrollo esperado de la demanda en 
un caso particular son:

Figura 6: Elementos que componen la demanda de servicios
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Tabla 9: Factores que obstaculizan la demanda de servicios y su desarrollo

Para promover la demanda de servi-
cios existen cuatro áreas estratégicas de 
intervención con los clientes:

1. un mercadeo apropiado de los servi-
cios

2. la capacitación del cliente (productor 
y su familia)

3. la organización de los clientes

4. el apoyo del estado a los clientes

5.2 Mercadeo de servicios

Igual que en otras areas de la econo-
mía, la demanda de servicios pecuarios 
depende en un grado mayor o menor de 
la estrategia y de las medidas de merca-
deo (marketing) de servicios que emplea 
la entidad oferente. El marketing es una 
herramiento poderosa para atraer al 

cliente. Ya que la palabra atractividad 
se deriva del verbo atraer queda obvio 
que medidas de mercadeo afectan direc-
tamente la atractividad de un servicio. 
Berry y Parasuraman (1994) en su texto 
base “Marketing en las empresas de servi-
cios” llaman la atención a la importancia 
de la calidad para un mercadeo eficaz, la 
retención de los clientes y el incremento 
en la ventas; además dan una serie de re-
comendaciones prácticos para maximi-
zar el potencial del marketing de servi-
cios. La vasta mayoría de entidades que 
ofrecen servicios pecuarios en el sector 
público y privado está desaprovechando 
el potencial que ofrece el marketing por 
causas múltiples. Entre estas cuentan la 
negligencia, el desinterés y la falta del 
conocimiento respectivo en esta ma-
teria. Una gerencia profesional le da la 
importancia y prioridad al marketing de 
servicios que esta se merece. 
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5.3 Capacitación del cliente 
(Capacity building)

Experiencias del autor en el Proyecto 
de Asistencia Técnica Integral Pecuaria 
ATIP en Colombia y con el PRONADE-
GA en Uruguay, han demostrado que 
una buena capacitación de los clientes 
en temas parecidos a los presentados 
en la figura 7 es un factor clave de éxito 
para fomentar la demanda en programas 
de promoción de servicios a productores 
pecuarios. Estas experiencias han com-
probado ser válidas igualmente en otros 
países.

Hay muchos puntos que se deben to-
mar en cuenta cuando se piensa poner 
en práctica las medidas referidas de capa-
citación con éxito:

	Para diseñar estos módulos se nece-
sitan especialistas en educación de 
adultos con amplias experiencias pro-
pias en la materia.

	Para definir los contenidos de los mó-
dulos se necesitan profesionales con 
amplias experiencias prácticas.

	En muchas de las situaciones en-
contradas hay escasez de experienci-
as, de especialistas en capacitación, 

especialistas con experiencias vividas 
en las materias presentadas en figu-
ra 7, y de docentes con las aptitudes 
necesarias para poderse comunicar 
bien con los clientes productores.

	Lo ideal es considerar y manejar la 
capacitación como un servicio cont-
ra pago. Esto ayuda mucho a obtener 
una mejor idea acerca de la demanda 
y la satisfacción del cliente. Obliga a 
los oferentes a trabajar con criterios 
de calidad y la evaluación respectiva.

	Un currículo de capacitación debe te-
ner una secuencia lógica de las mate-
rias y empezar por el principio (la in-
troducción al programa o proyecto). 
Desafortunadamente este elemento 
inicial que le da al cliente un enfoque 
general, la orientación y un sentido 
de pertenencia casi nunca se ofrece.

	El sistema de prestación de servicios 
a través de los llamados grupos CREA 
(Consorcios Regionales de Experi-
mentación Agrícola) o GTT (Grupos 
de Transferencia de Tecnología) sobre 
todo en países del Cono Sur, traba-
ja con un módulo introductorio de 
dinámica grupal. En el marco del pro-
grama de capacitación del proyecto 
PRONADEGA en Uruguay este módu-

Figura 7: Módulos básicos de un currículo de capacitación para clientes de servicios 
agropecuarios (propuesta)
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lo ha sido uno de los mejor evaluadso 
y más apreciados por los asistentes.

	Cuando se promueve el servicio de 
asistencia técnica es esencial elabo-
rar un módulo sobre el rol del ase-
sor técnico para aclarar las reglas de 
juego. El téma de “Servicios y Precios” 
(véase también capítulo 7.2) se puede 
tratar en este contexto o desarrollar 
como módulo aparte.

	Para motivar a los productores y ob-
tener buenos resultados en las evalua-
ciones respectivas hay que pensar en 
muchos detalles de la organización de 
los eventos y en aspectos metodológi-
cos. La duración del evento, la época 
del año, el día de la semana, la hora 
del día, el lugar apropiado, el mix ent-
re teoría y practica, el nivél académi-
co, las ayudas didácticas, el material 
para entregar, son algunos de los mu-
chos puntos que inciden en el resulta-
do de un evento de capacitación.

	La atractividad del oferente es un ele-
mento clave del cuál depende en un 
alto grado el éxito de cualquier capa-
citación contra pago. Se trata con más 
detalle en capítulo 7.2.

5.4 La organización de la demanda

Una adecuada organización de los 
clientes incrementa la eficiencia de las 
actividades en la promoción de la de-
manda de servicios y por efectos de esca-
la ayuda en bajar los costos de la presta-
ción de servicios. Puede también mejorar 
la articulación de la demanda y facilitar 
la comunicación con el proveedor. En el 
mejor de los casos la organización de los 
clientes se torna en una entidad presta-
dora de servicios para sus propios miem-
bros. Hay varios modelos y formas de 
organización de los clientes de servicios.

Las formas de organización más co-
múnes de los demandantes de servicios  
(agro-)pecuarios en América Latina se 
presentan a continuación:

	Grupos informales, vecinales

	Círculos Ganaderos de Excelencia (p 
e. FEDEGAN, Colombia)5

	Comunidades de Aprendizaje, Círcu-
los de Interaprendizaje (Peru, Argenti-
na, Guatemala)6

	Grupos de Asistencia Técnica

	Grupos de Transferencia de Tecnolo-
gía (GTT, Chile)7

	Grupos CREA (Consorcios Regionales 
de Experimentación Agrícola, Argen-
tina, Uruguay, Paraguay)8

	Comités de Investigación Agrícola 
Local CIAL (Colombia, Bolivia, Hon-
duras), Colectivos de Productores 
Experimentadores Comunales CPEC 
(Nicaragua) y Comité de Pesquisa 
Agropecuaria COPAL (Brasil)9

	Cooperativas de producción y/o mer-
cadeo de productos, 

	Comités de Productores (Comités Ga-
naderos en Colombia)

	Asociaciones de Productores

	Federaciones de Productores

Gremios y cooperativas como 
organizadores de la demanda

Existen muchas posibilidades de pro-
mover la demanda de servicios y así forta-
lecer la organización misma de produc-
tores bajo esquemas comerciales y/o de 

5 http://www.fedegan.org.co/programas/circu-
los-de-excelencia (Fecha de consulta: Enero 20, 
2017)

6 http://www.usaidlea.org/images/Fundamentos_de_
Comunidades_de_Aprendizaje.pdf (Fecha de con-
sulta: Enero 20, 2017)

7  http://www.gtt.cl/quienes_somos.php (Fecha de 
consulta:Enero 20, 2017)

8   Kleemann (1999)

9  h t tp : / /www.cambioandino .org/ s imet . sht -
ml?s=p(amp)cmd[195]=c-1-2729 (Fecha de consul-
ta: Enero 20, 2017)
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autofinanciación, como lo demuestran 
los siguientes tres ejemplos tomados de 
Ecuador, Colombia y Uruguay:

1. En Ecuador, la Asociación de Ganaderos 
de la Sierra y Oriente AGSO, se puede 
considerar una de las entidades pri-
vadas principales prestadoras de servi-
cios para sus miembros y demás cli-
entes. Su negocio y fuente de ingreso 
principal es el suministro y la venta 
de insumos a través de 18 almacenes 
en distintas regiones del país. Ofrece 
también servicios de asistencia técni-
ca, inseminación artificial, laborato-
rio veterinario, alquiler de maquina-
ria, crédito, información, lobby, entre 
otros. En colaboración y con el apoyo 
de un proyecto de cooperación técni-
ca, la Asociación trató de adoptar la 
metodología de los grupos GTT con-
formando y atendiendo sus propios 
grupos contra pago. Esta actividad pa-
recía atractiva por algunos beneficios 
temporales obtenidos a través del pro-
yecto, pero en realidad resultó bastan-
te complicada, costosa y poco atrac-
tiva. Absorbió demasiado los recursos 
humanos y aportó poco a los inte-
reses comerciales de la entidad, que 
eran prioritarios (Kleemann, 1999; 
Kleemann, 1995; Charbonnier, 1995). 
Los intereses sociales de un proyecto 
de cooperación técnica y los intereses 
comerciales de una empresa privada 
de servicios agropecuarios en un país 
en vías de desarrollo no siempre con-
cuerdan. 

2. La Cooperativa de Productores de Leche 
COLANTA10 en Colombia cuenta con 
más de 12.000 miembros producto-
res medianos y campesinos. Es una 
empresa del sector agroindustrial y 
lechero muy fuerte y el principal ex-
portador de productos lácteos en Co-
lombia. Exporta sus productos, entre 
los que cuentan queso blanco, yo-
ghurt y mantequilla, leche en polvo, 

10 http://www.colanta.com.co/ (Fecha de consulta: 
Enero 20, 2017)

leche UHT, arequipe, smoothies, Su-
perboom,etc. a países como Estados 
Unidos, Canadá, Guatemala, Curazao, 
Aruba, Ecuador, República Dominica-
na y Taiwán (Ghisays y Aragón, 2012; 
Pérez, 2012). Tiene un departamento 
de servicios que incluye servicios de 
bienestar familiar. Los servicios tie-
nen tarifas favorables y se pagan de 
manera indirecta a través de una re-
tención en la fuente (el valor del ser-
vicio se descuenta del valor que recibe 
el productor por su producto). La co-
operativa tiene 80 profesionales en su 
Departamento de Asistencia Técnica, 
entre médicos veterinarios, zootec-
nistas, agrónomos y técnicos agrope-
cuarios. En los servicios de Control 
de Calidad trabajan más de 200 per-
sonas entre bacteriólogos, químicos 
farmacéuticos, médicos veterinarios 
y técnicos. Los servicios de asistencia 
técnica ofrecen capacitación en areas 
tales como sanidad de la ubre, empleo 
de vacunas, técnicas de ordeño, enf-
riamiento de la leche, mejoramiento 
genético, nutrición animal, manejo 
del hato, etc. Los servicios de acopio 
de leche se basan en una cadena de 
más de cinco mil (5.000) tanques de 
enfriamiento en fincas y 12 centros de 
acopio a partir de los cuales se efectúa 
el transporte a seis plantas de proce-
samiento. Atención especial merece 
el portafolio amplio de servicios de 
bienestar familiar y apoyo a la comu-
nidad11. La integralidad de sus servi-
cios en combinación con su éxito 
económico y social hacen de COLAN-
TA una organización ejemplar a nivel 
mundial.

3. El Secretariado Uruguayo de Lana (SUL)12 
es una entidad del sector privado diri-
gida por productores de ovinos y fi-

11 http://www.colanta.com.co/institucional/colan-
ta-solidaria/ (Fecha de consulta: Enero 20, 2017)

 http://www.colanta.com.co/institucional/servi-
cio-al-asociado/ (Fecha de consulta: Enero 20, 2017)

12  http://www.sul.org.uy/ (Fecha de consulta: Enero 
23, 2017)
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nanciado por impuestos parafiscales 
ligados a las exportaciones de lana y 
a los servicios que está generando la 
propia institución. Presta un menu 
abundante de servicios de excelen-
cia a sus clientes, los productores de 
ovinos. Sus servicios incluyen la asis-
tencia técnica individual contratada, 
jornadas de asistencia técnica grupal, 
investigación aplicada, predios de-
mostrativos, cursos para productores 
y su personal, clasificación y marca-
ción de animales. SUL produce tam-
bién revistas y material divulgativo, 
ofrece análisis de laboratorio para la 
industria lanar, genera estudios de 
mercado lanero y de carne ovina, 
brinda consultorías en el país y el ex-
terior y vende cursos a proyectos y 
programas nacionales y de coopera-
ción técnica. SUL es reconocido como 
la institución técnica de referencia 
en el rubro ovino a nivel nacional y 
regional. Su gran ventaja es también 
su problema principal: el hecho de 
no cobrar sus servicios directamente. 
Todos los productores se creen con 
derecho a “exigir” la totalidad de los 
servicios en cualquier momento. Aun-
que los profesionales trabajan con un 
máximo grado de calidad, parecen 
estar supeditados permanentemen-
te a las expectativas exageradas de 
clientes exigentes (debido al prepago 
indirecto del servicio). La falta de un 
elemento claro que regula la oferta y 
demanda, como es el precio del servi-
cio tiene aparentemente la ventaja de 
poder ofrecer servicios sin considerar 
su rentabilidad para la entidad oferen-
te. Sin embargo, esto trae el peligro de 
descuidar los costos y la rentabilidad 
de los servicios individuales para el 
proveedor (Kleemann, 1999).

Los casos anteriormente enunciados 
demuestran que desde el punto de vis-
ta de la teoría de mercado hay colisión 
de intereses cuando una organización de 
productores que representa los intereses 
de la demanda, empieza a prestar servi-
cios y tiene que asumir el rol del empre-

sario oferente. Hay pocas entidades en 
el sector agropecuario que bajo un solo 
techo logran un equilibrio entre los in-
tereses opuestos de la demanda y ofer-
ta de servicios. Es factible que el fracaso 
organizacional y económico de muchas 
agrupaciones de productores (cooperati-
vas, asociaciones) se debe a esta aparente 
contradicción conceptual. Donde este 
modelo es exitoso, se debe casi siempre 
a las personalidades y capacidades sobre-
salientes de la gerencia.

Organización de la demanda a través 
de grupos de productores (Uruguay, 
Colombia)

A continuación se describen algunas 
experiencias del autor con el fomento de 
grupos de productores, estrategia impor-
tante para articular la demanda de pro-
ductores y reducir costos en la provisión 
de servicios. 

Experiencia 1: Fortalecimiento de 
grupos de productores en Uruguay

Esta experiencia con la organización 
de la demanda se basa en observaciones 
hechas por el autor en el Uruguay du-
rante varias asesorías en el contexto del 
Programa Nacional de Desarrollo Gana-
dero PRONADEGA entre 1996 y 1999. 
Se refieren al buen funcionamiento de 
grupos de productores de ganado y sus 
familias de 10-15 miembros. Ellos pa-
gan por contar con los servicios de su 
asistente técnico quien los asesora indi-
vidualmente y como grupo. Contratan 
asesoría de acuerdo a sus necesidades 
en asuntos relacionados a sus empresas 
particulares y asesoría en sus proyectos 
productivos como grupo. En cuestíón de 
2-3 años, y con el apoyo de un proyecto 
de cooperación técnica internacional lo-
graron un desarrollo grupal sólido. Vale 
la pena mencionar que Uruguay tiene 
una amplia experiencia y tradición en 
la promoción de grupos de agricultores 
y ganaderos y hay varias entidades espe-
cializadas en la promoción del enfoque 
y la capacitación respectiva. Se podría 
decir que existe un “movimiento“ de de-
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sarrollo grupal. Un elemento central de 
la atractividad parece ser la integración 
de la mujer y la familia en el concepto 
de cliente y servicios. Otro factor es la 
participación de los grupos en el manejo 
de fondos externos para su capacitación 
con base en sus necesidades y mediante 
la introducción de elementos de compe-
tividad entre oferentes de capacitación 
por medio de “ferias de proveedores”. 

Experiencia 2: Círculos de excelencia 
FEDEGAN

En Colombia, el proyecto de los Cír-
culos de Excelencia y de Mejoramiento 
fue implementado por FEDEGAN en co-
laboración con el SENA a partir del año 
2007 bajo el nombre “Formación en me-
joramiento contínuo a través de círculos 
de excelencia”. Forma parte integral de 
su Plan Estratégico de la Ganadería Co-
lombiana 2019 PEGA (FEDEGAN, 2006). 
Los círculos se consideran núcleos de 
mejoramiento ganadero colectivo, in-
cubadoras de líderes regionales e ins-
trumentos de innovación ganadera re-
gional que contribuyen a las estrategias 
principales del referido plan, como son: 
a) generar cultura de innovación, b) em-
presarizar fincas ganaderas, c) generar, 
validar y transferir tecnologías y d) pro-
mover un uso ambientalmente sosteni-
ble de recursos naturales. Un propósito 
adicional importante es llevar a la prác-
tica los principios de la Responsabilidad 
Social Empresarial.

Hoy en día (Enero 201713) FEDEGAN 
cuenta con 57 círculos activos con 652 
miembros en las principales zonas gana-
deras del país. Cada círculo cuenta con 
idealmente 12 miembros, lo que permite 
12 visitas mutuas anuales con una fre-
cuencia mensual. En estas visitas se pre-
senta y analiza la empresa respectiva y 
se intercambian experiencias y recomen-
daciones. Cada círculo sólo debe incluir 

13 http://www.fedegan.org.co/programas/circu-
los-de-excelencia (Fecha de consulta: Enero 20, 
2017)

empresarios de uno de los cuatro sistemas 
de producción predominantes en el 
país: Cría, Ceba, Lechería Especializada 
y Doble Propósito. En cuanto al forta-
lecimiento de los servicios pecuarios se 
observa una concentración de interés en 
mejorar los servicios y condiciones de 
mercadeo de sus productos (FEDEGAN/
CIPEC, 2010). El futuro de los círculos 
de Excelencia en Colombia se considera 
incierto debido a la liquidación de la fu-
ente principal de financiación, el Fondo 
Nacional del Ganado en 201514. 

Experiencia 3: Factores de éxito en la 
organización de grupos de productores

En el marco de una evaluación exter-
na acompañada por actividades de ase-
soría y seguimiento realizadas en 2010 y 
2011 a los Círculos de Excelencia y de 
Mejoramiento de FEDEGAN descritos 
arriba, se determinaron los principales 
factores de éxito en la organización de 
estos grupos (FEDEGAN/CIPEC, 2010). 
Estos factores, listados en las tablas 10 
y 11, tienen validez en la gran mayoría 
de los grupos tipo CREA, GTT, Círculos 
de Interaprendizaje y otras en el ámbito 
latinoamericano. Los factores de éxito se 
pueden subdividir en 2 tópicos: a) con-
diciones del grupo y sus miembros y b) 
gestión y apoyo del gremio que coordina 
la iniciativa.

5.5 Apoyo del estado para promover 
la demanda de servicios

En mercados “jóvenes” de servicios 
privados en el agro, el estado tiene varias 
opciones para promover la demanda de 
servicios. Algunas de ellas se presentan 
en tabla 12:

Hasta que punto estas medidas real-
mente promueven la demanda por parte 
de los productores en general o se diri-
gen a promover intereses parciales de sus 
gremios (organizaciones, sus represen-

14 http://www.contextoganadero.com/regiones/ga-
naderos-extranan-circulos-de-excelencia-promovi-
dos-por-fedegan (Fecha de consulta: Enero 20, 2017)
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Tabla 10: Factores de éxito en la organización de grupos de productores: 
Condiciones del grupo y sus miembros

tantes y miembros), tendrá que analizar-
se en cada caso. 

En este contexto las ONG juegan 
un papel ambiguo como actores en el 
mercado de servicios. Muchas veces no 
cobran por sus servicios y se convierten 
en factores que entorpecen el desarrol-
lo deseado de mercados de servicios co-
merciales. Para indivíduos, empresas y 
programas que quieren ofrecer servicios 
contra cobro, se tornan en un obstáculo 
y una competencia desleal. En muchos 
casos, el cliente principal de la ONG y 
quien la mantiene y financia es la en-
tidad donante que por lo general persi-
gue intereses propios. Es común obser-
var que las ONG como agencias para el 
desarrollo en su orientación y compor-
tamiento empresarial se parecen más a 
una proyecto o una entidad semioficial 
que a una empresa neta de servicios. 
Afortunadamente existen también ONG 
que han reconocido sus debilidades y 

problemas de sostenibilidad económica 
y han empezado a reenfocar sus políticas 
de desarrollo empresarial. En otros casos, 
los mismos donantes exigen cambios en 
el manejo empresarial y en la gestión de 
servicios de las ONG. Entre los donan-
tes internacionales con claros concep-
tos y una vasta experiencia en cuanto 
al desarrollo del sector privado, manejo 
empresarial y gestión de servicios comer-
ciales en el sector agropecuario, se desta-
can organizaciones tales como USAID15, 
DANIDA16, Agriterra17 y GIZ18.

15 https://www.usaid.gov/ (Fecha de consulta: Enero 
25, 2017)

16 http://www.enterprise-development.org/agen-
cy-strategies-and-coordination/individual-agen-
cy-psd-policies/danish-international-develop-
ment-agency-danida/ (Fecha de consulta: Enero 25, 
2017)

17  https://agriterra.org/ (Fecha de consulta: Enero 25, 
2017)

18  https://www.giz.de/de/html/index.html (Fecha de 
consulta: Enero 25, 2017)
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Tabla 11: Factores de éxito en la organización de grupos de productores: 
Gestión y apoyo del gremio que coordina la iniciativa
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Tabla 12: Posibilidades del estado para promover la demanda de servicios 

Si la creación de Fondos Nacionales 
se puede considerar un paso adelante o 
un paso atrás en el desarrollo de mer-
cados de servicios comerciales, se deja a 
la opinión del lector. Cierto es que un 
Fondo de Productores amplía el espectro 
de servicios y el acceso de los producto-
res al servicio. Para el estado los Fondos 
son la respuesta ideal en una fase inicial 
de privatización de servicios, en el tras-
lado de su responsabilidad directamen-
te a manos de los productores, cuando 
éstos aumentan su presión y demanda 
por servicios eficientes. Un Fondo es una 
contribución adecuada para fortalecer la 
demanda. Mediante el sistema de con-
cursos o licitaciones, un Fondo también 
estimula  la competitividad y la gestión 
de calidad entre entidades oferentes de 
servicios. Sin embargo, el cobro por ser-
vicios específicos puede crear problemas 
con los socios contribuyentes de los im-
puestos parafiscales y llevar al Fondo a 
ofrecer sus servicios gratis, volviéndose 
factor distorsionante del mercado para 
entidades que cobran por el mismo tipo 
de servicios. El autor está consciente de 
los riesgos de manejos no transparentes 

e irregulares en el esquema de Fondos 
Nacionales, igual que lo sucedido recien-
temente con el Fondo Nacional del Ga-
nado en Colombia19,20.

6 La atractividad de los servicios

6.1 Elementos de atractividad para 
el oferente

El oferente es el fundamento del sis-
tema de servicios. Ha sido una debilidad 
de algunos proyectos de cooperación 
internacional en el pasado, no haber 
aplicado un enfoque sistémico sino un 
enfoque orientado unilateralmente al 
grupo meta. Sin proveedor no hay ser-
vicios. Puede haber una demanda, pero 
quedará para siempre insatisfecha si no 
existen condiciones que aseguran que el 
servicio y su prestación sean atractivos 
para el oferente.

19 http://www.eltiempo.com/economia/sectores/liqui-
dacion-fondo-nacional-del-ganado/16604633 (Fe-
cha de consulta: Enero 25, 2017)

20 http://www.semana.com/noticias/fondo-nacio-
nal-del-ganado/104051 (Fecha de consulta: Enero 
25, 2017)



2017 / Volumen 6, No. 3

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

72

La privatización de servicios estatales 
es un buen ejemplo de una respuesta a la 
decreciente atractividad para un oferente 
(el estado) de prestar servicios (costosos) 
en una situación de crisis (financiera). 
Los factores que determinan la atractivi-
dad del servicio para un proveedor, sea 
un indivíduo o una entidad, se presen-
tan en la figura 8.

Primero que todo son: a) el costo para 
generar el servicio, y b) su relación con el 
beneficio que genera el servicio para su 
proveedor, que hacen que un servicio sea 
atractivo para un oferente. Las medidas 
para promover el desarrollo de un merca-
do de servicios deberían tomar en cuenta 
este punto, apoyando a la oferta en ba-
jar sus costos. El oferente necesita por lo 
menos obtener un beneficio económico 
(rentabilidad positiva) para poder prestar 
el servicio de una manera sostenible. Be-
neficios adicionales que aumentan la at-
ractividad de un servicio son beneficios 
sociales e intelectuales que este puede 
generar. Un beneficio intelectual muy 
estimulante para un oferente de calidad 
es la adquisición de nuevos conocimien-
tos, que es la base de un mejoramiento 
contínuo. 

Dentro de un paquete o una canasta 
de servicios hay algunos que para el pro-
veedor resultan ser más atractivos que 
otros. Esto se puede deber a una preferen-
cia específica del proveedor o al carácter 
del servicio (difícil, pesado, sucio). Si no 
se establecen precios diferenciados para 
los clientes y/o incentivos para el perso-

nal de servicio, los oferentes tienden a 
descuidar y abandonar estos servicios.

Bajo el título de imágen se suman 
varios criterios de atractividad del servi-
cio para proveedores que tienen que ver 
con su real y sentido poder en el mer-
cado, su influencia política y otros fac-
tores de autoestima que proporciona por 
ejemplo una imágen de profesionalidad, 
competencia e innovación, en combina-
ción con un amplio número de clientes.

La atractividad del cliente es un 
aspecto interesante pero poco observado 
y atendido en  programas de promoción 
de servicios, sobre todo en la asistencia 
técnica. Su influencia es más notable en 
programas de asistencia técnica sin cob-
rar. Es un hecho que hay clientes que 
son más atractivos para p.e. un asistente 
técnico y mejor atendidos que otros. Es-
tos clientes predilectos concientemente 
o por su naturaleza propia han logrado 
establecer una interacción muy positiva 
con el oferente, lo cual hace que este se 
alegre y esfuerze en dar lo mejor de sí 
mismo a su cliente. Son muy atractivos 
los clientes con buena calidad huma-
na, que saben comunicarse, cumplen lo 
acordado, pagan un poco más y mane-
jan otros estímulos para asegurarse de 
los servicios de su asesor. Un café, un re-
fresco, un desayuno, un almuerzo, son 
expresiones de aprecio y estímulos siem-
pre bienvenidos.

El manejo de relaciones humanas of-
rece un campo amplio y fructífero para 

Figura 8: Elementos que determinan la atractividad del servicio para su oferente
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arar y sembrar, cuando de promoción de 
servicios en el agro se trata. 

Sin embargo a la hora de la verdad 
son otras las expresiones de comporta-
miento que hacen que un oferente se 
frustre o no de su cliente. Productores 
que no cumplen lo acordado, aunque 
pagan bien, a lo largo no resultan atrac-
tivos para ningún asesor que se respeta.

6.2 Elementos de atractividad para 
el cliente (productor pecuario)

El requerimiento central de un mer-
cado de servicios en desarrollo es la exis-
tencia de servicios que son atractivos 
para los clientes y los oferentes a la vez. 
Esto suena muy simple y lógico pero en 
la realidad el factor atractividad del ser-
vicio en sí pocas veces se está tomando 
en cuenta debidamente. De qué consta 
la atractividad de un servicio pecuario 
desde el punto de vista del cliente? Cuá-

les son los elementos que hacen que un 
servicio sea atractivo para un productor?. 
La Figura 9 muestra los cuatro elementos 
principales que influyen en la atractivi-
dad de un servicio para el cliente.

En la opinion del autor, la atracti-
vidad del oferente (persona o institu-
ción) es un elemento decisivo para que 
un cliente potencial se interese en un 
servicio, lo contrate y lo vuelva a contra-
tar. Se compone de los atributos princi-
pales presentados en la tabla 13.

Es importante anotar que para el pro-
ductor como cliente, los llamados facto-
res “blandos” relacionados con la per-
sonalidad del proveedor (p.e. asistente 
técnico) pueden adquirir igual y hasta 
mayor importancia para que un servi-
cio sea más atractivo que los factores 
técnicos. Desafortunadamente el estu-
diante de las carreras orientadas al sector 
agropecuario durante su carrera recibe 

Figura 9: Factores que determinan la atractividad de un servicio para el cliente 

Tabla 13: Atributos que determinan la atractividad del proveedor de servicios
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muy poca preparación formal para ma-
nejar exitosamente su imágen, compor-
tamiento, interacción y comunicación 
con el cliente. Con frecuencia se pueden 
observar problemas de actitud, conducta 
y comunicación en la relación entre pro-
ductor y proveedor de servicios.

El hecho de contratar y recibir un 
servicio puede afectar la imagen del 
cliente, es decir le produce sentimien-
tos. Un servicio atractivo por lo gene-
ral genera sentimientos positivos en el 
cliente, fortaleciendo su sentido de per-
tenencia (a un grupo, una organización, 
un programa, un servicio). Existen servi-
cios tan atractivos que logran incremen-
tar el prestigio y el status de la persona 
quien los recibe entre su grupo y /o co-
munidad. Los proveedores de servicios 
de salud y de atención espiritual son 
buenos ejemplos en muchas partes del 
mundo, independiente de su formación 
académica. Otros servicios coayuvan en 
el crecimiento personal (p.e. servicios de 
capacitación). Hasta hace algún tiempo, 
el hecho de recibir servicios de asistentes 
técnicos que trabajaban con programas 
para micromputadoras se estaba consi-
derando muy atractivo por tratarse de 
una innovación.

6.3 Utilidad, rentabilidad y beneficio 
del servicio

Para ser atractivos, los servicios de-
ben ser útiles y rentables para quién los 
demanda, contrata y paga. La utilidad 
y rentabilidad de un servicio se pueden 
medir y expresar en términos de benefi-
cio. Aparte del beneficio económico, hay 
otros beneficios que pueden ser atrac-
tivos para el cliente y su familia, tales 
como el laboral, el ecológico o de salud 
(p.e. de una asesoría en prevenir enfer-
medades zoonoticas, mejorar las condi-
ciones higiénicas en una finca o sembrar 
una huerta casera). Servicios relaciona-
dos a la asesoría y capacitación del grupo 
meta se vuelven muy atractivos cuando 
logran que los clientes empiecen a sentir 

los beneficios intelectuales y sociales. De 
allí surge la importancia de integrar la 
mujer activamente en la promoción de 
los esquemas de servicios agropecuarios, 
como factor clave de éxito. 

6.4 Valor, costo, precio y pago del 
servicio

Aunque muchas personas creen que 
el precio es el factor principal que limita 
la demanda, las experiencias obtenidas 
a nivel de campo demuestran que no es 
así. En la teoría del mercado, el precio 
está determinado por la relación entre 
demanda y oferta. Con mayor demanda 
y escasez de la oferta, el precio de un pro-
ducto o servicio tiende a subir. En una 
situación de sobreoferta y poca deman-
da, el precio de un producto o servicio 
tiende a bajar. Si un servicio se conside-
ra atractivo y es rentable, es casi seguro 
que va tener demanda. Hasta los agricul-
tores más pobres manifiestan que están 
dispuestos a pagar un precio adecuado, 
siempre y cuando el servico correspon-
diente “lo vale”.

El valor del servicio tiene entonces 
un significado mucho mayor en la pro-
moción de un servicio que el precio, que 
al fin no es más que una cifra. El valor de 
un servicio tiene varias dimensiones:

	el costo del servicio para el oferente 
(se puede calcular)

	el beneficio obtenido por el cliente 
(económico, laboral, ecológico, inte-
lectual, social; no se puede calcular en 
su totalidad)

	un valor global que el cliente le otorga 
(beneficios y valor espiritual).

Este pequeño análisis teórico se pre-
senta aquí para demostrar que en mate-
rias de promoción y marketing de servi-
cios es recomendable reflexionar antes 
de opinar y actuar. Vale la pena aprender 
las lecciones que la industria privada y el 
sector comercial nos enseñan todos los 
días en estos aspectos.
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Hay un gran número de productos 
considerados de gran valor que compran 
hasta los más pobres aunque sus benefi-
cios son dudosos, no calculables y más 
bien de carácter social. Es curioso obser-
var que los productos más apreciados por 
los clientes son los que menos beneficio 
económico ofrecen, como lo demuestra 
el consumo del cigarillo, de la cerveza o 
de cosméticos. Lo mismo ocurre con ser-
vicios relativamente costosos pero apa-
rentemente inútiles como un partido de 
futbol de la primera liga, una presenta-
ción de cine, o la visita a un museo.

Un ejercicio interesante sería fijar un 
valor (y precio) para un servicio y buscar 
al mismo tiempo los argumentos para 
convencer al cliente de que es un valor 
“justo” y apropiado. Primero que todo el 
oferente tiene que conocer el costo del 
servicio que está prestando. Esto suena 
simple y lógico, pero es sorprendente y 
preocupante que la mayoría de las perso-
nas y entidades proveedoras de servicios 
en el agro no hayan hecho los cálculos de 
sus costos respectivos. Y si lo han hecho, 
su personal de campo no los conoce y no 
los puede usar en su argumentación para 

justificar el precio de un servicio. Este 
fenómeno predomina en entidades que 
trabajan con dineros ajenos, no importa 
si pertenecen al sector gubernamental o 
no-gubernamental.

Conocer los costos de sus servicios 
es fundamental para: a) poderlas redu-
cir, y b) poder crear transparencia acer-
ca del precio/valor del servicio ofrecido. 
Esta transparencia es una herramienta 
fundamental de marketing de servicios 
agropecuarios nuevos, especialmente en 
condiciones donde los clientes no han 
estado acostumbrados a pagar por servi-
cios (Kleemann, 2007). Se puede hablar 
también de una justificación del precio.

Para ponerle un valor (precio) a una 
asesoría en un predio de un productor 
pecuario se necesita tener claridad sobre 
los puntos presentados en la tabla 14.

Otra parte de la transparencia requeri-
da tiene que ver con el uso del pago por 
parte del oferente. Si el cliente está inte-
resado en un servicio, vale la pena mo-
tivarlo igualmente en el destino del di-
nero recaudado. Cuando se trata de una 
entidad de autoayuda de los productores 

Tabla 14: Información necesaria para calcular el costo (determinar el valor) de un 
servicio de asesoría técnica
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(Cooperativa, Asociación, Comité de 
Productores, Grupo de Transferencia) los 
miembros tienen el derecho de conocer 
el destino del dinero que ellos aportan 
a través de cuotas de membresía y pago 
de servicios. Esta transparencia se da en 
los balances anuales que se publican y 
distribuyen entre los miembros. Es pre-
ocupante que estos requerimientos esen-
ciales en muchos casos de entidades de 
productores vistos por el autor alrededor 
del mundo, no se están cumpliendo.

Especialmente cuando el precio de un 
servicio parece alto es mejor informar a 
los clientes del destino de sus pagos. Ya 
que el cliente siempre sospecha que el 
oferente se enriquece demasiado o que 
funcionarios de la entidad malgastan los 
fondos aportados, vale la pena mantener 
un diálogo constante sobre el tema. Es 
más aceptable un precio aparentemente 
alto, sabiendo que se utiliza una parte 
del ingreso para una reinversión que be-
neficia la sostenibilidad del servicio y de 
la entidad proveedora. La tabla 15 reune 

las experiencias del autor en el tema de 
pago de servicios agropecuarios obteni-
das en países como Colombia, Ecuador, 
Perú, Uruguay, Etiopía, Kenya, Ghana y 
Mongolia.

7. La promoción de servicios atractivos 
– Experiencias seleccionadas

La promoción de la atractividad de un 
servicio es asunto de la entidad provee-
dora y de sus directivos. Para ello solo se 
necesita aplicar uno o varios de los si-
guientes conocimientos y herramientas 
de gestión empresarial y de servicios:

	Darse cuenta de que el servico actual 
es poco atractivo (mediante autodiag-
nóstico, sondeo rápido)

	Ponerse en el puesto del cliente (apli-
cando principios de la orientación al 
cliente)

	Preguntar la opinión de los clientes 
(realizar una encuesta de satisfacción 
del cliente)

Tabla 15: Experiencias en el tema de pago de servicios
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	Mirar lo que hacen otras entidades 
de servicios para aumentar su atracti-
vidad y compararse con ellas (aplicar 
benchmarking)

	Llamar a sus empleados y estudiar 
el asunto (mediante brainstorming, 
análisis de fortalezas y debilidades)

	Aprovechar el potencial creativo de 
los demás (con un concurso de ideas 
y propuestas)

A continuación se presentan 5 ejem-
plos para ilustrar el significado de la 
atractividad en la prestación de servicios. 
Se trata de experiencias obtenidas con 
servicios de asistencia técnica, servicios 
de capacitación, servicios de laboratorio 
y organización de la demanda en Co-
lombia, Ecuador y Uruguay.

7.1 Servicios de asistencia técnica

Los ejemplos de servicios de asistencia 
técnica presentados abajo nos demues-
tran el largo camino que hay que recorrer 
para construir una mayor atractividad en 
la prestación de servicios agropecuarios. 
Indican también el rol importante que 
tienen las instituciones de educación 
superior y media en preparar los futuros 
asistentes técnicos y asesores con capaci-
dad de ofrecer servicios atractivos.

Experiencia 1: Asistencia técnica 
integral pecuaria (Colombia)

En el caso de Colombia, el Proyecto 
de Asistencia Técnica Integral Pecuaria 
ICA-GTZ, durante 10 años (1985-1995) 
realizó las siguientes actividades estraté-
gicas con universidades que ofrecen 
carreras de Medicina Veterinaria y/o 
Zootecnia para lograr los cambios de pa-
radigma que implicaba el nuevo enfoque 
de la asistencia técnica integral pecuaria:

	escogió una facultad de una universi-
dad privada como contraparte nacio-
nal de capacitación;

	creó una “empresa” autofinanciada de 
capacitación (Centro Internacional de 

Capacitación en Desarrollo Pecuario 
CICADEP) dentro de la universidad 
contraparte (Universidad de La Salle, 
Bogotá). CICADEP sirvió de campo de 
experimentación en nuevos enfoques 
de educación continuada contra pago 
y “Centro de Servicios de Capacita-
ción” para miles de  personas vincu-
ladas al sector pecuario que asistieron 
a sus eventos;

	mantuvo una red de cooperación con 
las Facultades de Medicina Veterina-
ria, Zootecnia y Ciencias Agropecua-
rias más importantes en el país;

	promovió encuentros con los decanos 
de las facultades;

	reservó una parte considerable de sus 
fondos de capacitación para profeso-
res de cátedras claves para la multipli-
cación del enfoque integral;

	promovió la elaboración de traba-
jos de tésis que sirvieron de modelos 
técnicos y conceptuales en el marco 
del proyecto;

	presentó sus enfoques y resultados 
con frecuencia en las diferentes uni-
versidades ante estudiantes y sus pro-
fesores y en los respectivos congresos 
nacionales;

	cobró tarifas especiales para estudian-
tes en sus eventos de capacitación 
contra pago;

	proporcionó becas para la capacita-
ción de algunos profesores univer-
sitarios y otros  profesionales en el 
exterior, que después sirvieron de 
multiplicadores de conocimientos;

	organizó anualmente eventos nacio-
nales e internacionales con carácter 
técnico-científico de mucha atractivi-
dad para profesores, egresados, estu-
diantes, asistentes técnicos oficiales y 
privados, y productores pecuarios. Es-
tos eventos con cientos de asistentes 
que pagaron su inscripción salieron 
muy rentables;
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	produjo y difundió gran cantidad de 
material escrito (p.e. memorias de los 
eventos mencionados, monografías 
sobre diversos temas, artículos técni-
cos) que se redistribuyó a las universi-
dades en las cuales se vendió, dejando 
una parte del pago como comisión a 
la universidad;

	facilitó el software desarrollado para 
la asistencia técnica integral y mo-
nitoreo de hatos además de muchas 
instituciones públicas y privadas, a 
las universidades y profesores intere-
sados, en este caso, para su aplicación 
en prácticas y trabajos de grado.

Esta actitud de convicción en com-
binación con las actividades correspon-
dientes crearon un alto grado de confian-
za y muchas sinergías entre el personal 
del proyecto y el cuerpo docente de las 
Universidades, así como entre el proyec-
to y las unidades de asistencia técnica 
de instituciiones de fomento y servicios 

tanto gubernamentales como privadas 
que recibieron los beneficios del CICA-
DEP. En poco tiempo ayudó a establecer 
una masa crítica de “adeptos” a la filo-
sofía y tecnologías promovidas por el 
proyecto que actuaron como multiplica-
dores en sus respectivos cargos. Algunos 
de ellos crearon sus propias empresas 
privadas de asesoría y fueron ellos o ellas 
los promotores principales de las tecno-
logías y servicios nuevos desarrollados 
por el proyecto. Se logró así a) crear una 
demanda para un servicio nuevo: la asis-
tencia técnica integral y b) transformar 
las necesidades creadas en la oportuni-
dad de generar ingresos, prestando servi-
cios atractivos y de excelencia. 

Experiencia 2: Necesidades del 
productor en cuanto a la asistencia 
técnica

La experiencia resumida en la tabla 17 
expresa y resume las necesidades senti-
das y a veces no sentidas de los clientes 

Tabla 15: Elementos que influyen en la atractividad de servicios de asistencia 
técnica 
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en el sector agropecuario en relación a 
una asesoría. Es una interpretación del 
autor de lo que la demanda requiere de 
una oferta profesional en cuanto a ser-
vicios de asistencia técnica y asesoría al 
productor. No es necesariamente lo que 
los productores pecuarios esperan o de-
mandan. Se supone que todavía son po-
cos los asesores que están capacitados 
para satisfacer estas necesidades en su 
totalidad.

Si estamos de acuerdo con estas nece-
sidades, surgen las siguientes preguntas:

?	 Nuestros clientes potenciales las de-
mandan?

?	 Conocemos sus expectativas?

?	 Los servicios que ofrecemos satisfacen 
estas necesidades?

?	 Estamos en capacidad de ofrecer servi-
cios que satisfagan estas necesidades?

7.2 Servicios de capacitación 
(Colombia, Uruguay)

Experiencia 3: Elementos de 
atractividad en servicios de 
capacitación

La siguiente tabla resume las experien-
cias obtenidas por el Centro de Capacita-
ción CICADEP en Colombia en cuanto a 
elementos de atractividad de los servicios 
prestados que prestó. Durante su existen-
cia, CICADEP ofreció cada año entre 10 y 
20 eventos de capacitación en diferentes 
materias. Basó su oferta en conclusiones 
empíricas acerca de la demanda y las ne-
cesidades que surgieron a partir de con-
tactos intensivos con los actores de avan-
zada del sector privado (representantes 
de gremios y asociaciones de producto-
res, jefes de departamentos técnicos de 
bancos del agro, de instituciones presta-
doras de servicios de fomento y desarro-
llo, productores particulares, asistentes 
técnicos, consultores internacionales). 
Vendió sus productos al público en ge-
neral (eventos abiertos) y a entidades 
particulares (eventos “a la medida”, di-
señados conjuntamente con los clientes 
institucionales).

Tabla 17: Experiencias con la demanda - Lo que el productor pecuario requiere de 
una asesoría
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Tabla 18: Elementos que influyen en la atractividad de servicios de capacitación 

La asistencia a los eventos y las res-
puestas de los asistentes a los mismos, 
manifestada sobre todo en la evaluación, 
sirvieron de orientación principal para la 
oferta. La retroalimentación más valiosa 
por parte de la demanda se obtuvo siem-
pre de personas que pagaron las inscrip-
ciones de su propio bolsillo. Asistentes 
“enviados” por entidades y pagados con 
dineros ajenos aportaron también ele-
mentos importantes en las evaluaciones, 
pero una parte significante se comportó 
de una manera distinta (se podrían ca-
racterizar como “clientes indirectos”) a 
los clientes directos (los que pagaron di-
rectamente).

Estas experiencias han demostrado un 
fenómeno interesante que tiene que ver 
con la relación entre pago y evaluación 
de un servicio. Para un oferente puede 
resultar más satisfactorio trabajar con 
clientes que pagan directamente que con 
clientes enviados y pagados por su enti-
dad. La opinión de clientes que asisten 
por interés propio y pagan puede tener 
más peso y ser más orientadora para un 
oferente comercial que la opinión de 
clientes enviados por sus entidades, que 
no pagan por su propia cuenta y a veces 
asisten por obligación.

Experiencia 4: Desarrollo 
de mercados comerciales de 
capacitación

La cuarta experiencia resume la expe-
riencia vivida por el autor en el desarro-
llo de mercados comerciales de capacita-
ción en Colombia y Uruguay en el sector 
agropecuario, involucrando al sector pri-
vado. Demuestra la gran cantidad de ac-
tores y esquemas de desarrollo. Lamenta-
blemente el autor no ha visto logros en 
llegar a mayores grados de coordinación 
y una concertación de estos servicios 
fuera del ambiente de los proyectos de 
cooperación técnica. Esta concertación y 
coordinación es de una importancia muy 
grande para los productores que notan 
que sus propios dineros y contribucio-
nes pierden eficiencia por un alto grado 
de desarticulación de la oferta. La mejor 
muestra de falta de orientación al cliente 
es la inexistencia generalizada de progra-
mas anuales de capacitación divulgados 
a los clientes en casi todas las entidades 
y unidades que ofrecen capacitación en 
el sector agropecuario. 
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Tabla 19: Esquemas de servicios de capacitación que involucran al sector privado 

7.2 Servicios de laboratorio

Experiencia 5: Elementos de 
atractividad en servicios de 
laboratorio

Los servicios de laboratorio son co-
múnes en el sector público y privado, en 
lo relacionado con los sectores agrícola 
y pecuario, así como en el área de la sa-
lud pública. Se prestan para la privatiza-
ción y el manejo empresarial por parte 
de particulares. Muchos laboratorios en 
el sector agropecuario pertenecen a de-
partamentos de entidades públicas y no 
tienen muy interiorizada su función de 
servicio al cliente. Su estado económico 
es por lo general precario y son maneja-
dos por especialistas en su área técnica 
con poca formación empresarial.

Existe un laboratorio comercial de ser-
vicios de diagnóstico en salud animal y 

humana en Ecuador21 que trabaja como 
departamento (profit center) de una em-
presa farmacéutica con una filosofía de 
orientación al cliente y gestión de ca-
lidad total. Combina la prestación del 
servicio de laboratorio veterinario con 
la asesoría del cliente por medio de un 
asesor técnico que también toma las mu-
estras. Las tarifas de análisis de labora-
torio se basan en estudios detallados de 
costos para cada análisis individual. El 
servicio de asesoría en el campo es gra-
tis y subsidiado por ganancias obtenidas 
en la venta de productos farmaceuticos 
y los análisis de laboratorio (Kleemann, 
1999).

7.4 Servicios comerciales y su 
atractividad

Experiencias en distintos países con 
mercados crecientes de servicos agrope-

21 https://www.laboratorioslife.com/
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Tabla 19: Elementos que influyen en la atractividad de servicios de laboratorio

cuarios están demostrando que existen 
servicios comerciales que por su propia 
naturaleza son más atractivos e intere-
santes que otros para productores peque-
ños y medianos. El desarrollo y la pro-
moción de mercados alrededor de estos 
servicios atractivos tendrá mayores posi-
bilidades de éxito que tratar de promo-
ver servicios que son difíciles de vender.

En muchos países las empresas de ser-
vicios agropecuarios más exitosas y sos-
tenibles son los almacenes agropecuarios 
que se encuentran en todas las ciudades 
grandes, intermedias y pequeñas a ni-
vel país. Cumplen funciones sociales, 
de asesoría y de crédito y atienden una 
necesidad sentida de los productores. Al-
gunos de ellos son manejados por enti-
dades representantes de los productores 
(Comités, Cooperativas, Asociaciónes, 
Fondos) pero en su mayoría pertenecen 
a particulares (técnicos o profesionales).

Los servicios relacionados con la co-
mercialización de productos (transporte, 
acopio, procesamiento, venta al consu-
midor) son los más discutidos y cuestio-
nados por parte de los productores. Son 
aparentemente atractivos para los clien-
tes, pero no en las condiciones recibidas. 
Aunque no siempre son vistos con buenos 
ojos, los intermediarios cumplen funcio-
nes especiales que requieren de aptitu-

des y conocimientos que los productores 
y/o sus representantes por lo general no 
poseen. Los mercados correspondientes 
son muy cerrados, con tendencia a for-
mar monopolios por zonas geográficas. 
Si los intermediarios procuran también 
transporte, asumen riesgos y costos que 
personas ajenas a este tipo de negocio 
desconocen y subestiman. No hay mu-
chos ejemplos de entidades de producto-
res que logran prestar servicios de comer-
cialización a satisfacción de sus clientes. 
Aunque faltan datos concretos al respec-
to, parece que son más los casos de fra-
caso de cooperativas de productores que 
los casos exitosos.

8. El apoyo del estado a la promoción 
del mercado de servicios pecuarios

8.1 Modos de apoyo del sector 
público

En este capítulo se intenta resumir 
las posibilidades que tiene el estado para 
promover el mercado de servicios pecua-
rios. Esto implica una serie de decisiones 
y actividades que en opinión del autor 
se deben tomar y realizar mejor tempra-
no que tarde. Proveedores y clientes de 
servicios pecuarios de los distintos estra-
tos y zonas de un país requieren de un 
marco  de orientación con cierto grado 
de estabilidad y coherencia conceptual 
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que les permite tomar decisiones acerta-
das para seguir desarrollando sus vidas 
y empresas con éxito. El estado puede 
apoyar a los productores pecuarios de las 
siguientes maneras:

	formulando y ejecutando una política 
clara y coherente de privatización de 
servicios,

	tomando en cuenta la situación social 
y económica de los estratos de pro-
ductores más marginados, 

	reconociendo y fortaleciendo el ejer-
cicio particular en la prestación de 
servicios,

	mermando su presencia como ejecu-
tor en el mercado de servicios,

	apoyando a instituciones, programas 
y proyectos de investigación aplicada,

	facilitando la consecución de créditos 
para proveedores y clientes de servi-
cios,

	estableciendo normas básicas de cali-
dad de servicios, promoviendo y su-
pervisando su aplicación,

	generando proyectos de promoción 
de servicios para el sector privado,

	aceptando entidades privadas como 
contraparte en proyectos de Coopera-

Tabla 20: Servicios comerciales atractivos para el productor con limitados recursos

ción Técnica Internacional,

	creando un marco legal que facilita la 
prestación de servicios por el sector 
privado,

	creando un marco legal para Fondos 
de Productores, 

	promoviendo la concertación y coor-
dinacion de actividades en el mercado 
de servicios agropecuarios. 

En un mercado “libre” de servicios 
siempre habrá ganadores y perdedores 
por el lado de la oferta. Hay que evitar 
los perdedores por el lado de la deman-
da. De la protección de los intereses del 
cliente (consumidor de servicios) se de-
ben encargar conjuntamente los repre-
sentantes del grupo meta, es decir los 
productores mismos, y el estado.

8.2 Organizar y coordinar la oferta y 
demanda

Mediante la organización y coordina-
ción de la oferta y demanda de progra-
mas, proyectos y entidades que prestan 
servicios en el sector pecuario, se pueden 
optimizar significativamente los siste-
mas locales, nacionales y regionales de 
servicios, especialmente los de trans-
ferencia de conocimientos a pequeños 
productores y sus familias. La mayor 
eficiencia resulta por efectos de sinergia 
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y ahorro de recursos. Los instrumentos 
adecuados para lograr una mejor coordi-
nación y oferta de servicios pueden ser 
mesas redondas, mesas de concertación, 
comités locales de coordinación, grupos 
de discusión y reflexión, reuniones de 
productores y seminarios, entre otros. 

9. La visión: un sistema eficiente, 
equitativo y sostenible de servicios en el 
sector rural 

9.1 Visión general del sistema y 
mercado de servicios pecuarios 

La promoción sistemática de un mer-
cado de servicios pecuarios se debería 
basar en una planificación estratégica. 
El paso inicial de la planificación estra-
tégica es la formulación de una visión 
común. Este ejercicio ayuda a crear un 
consenso entre los actores del sistema de 
servicios que se busca promover. Como 
ejemplo, y a continuación el autor for-
mula su visión de un mercado “libre” 
de servicios agropecuarios privatizados. 
Esta visión se entiende como compás 
para orientar la dirección de las medidas 
a tomar. Igualmente sirve para detec-
tar desvíos ocurridos en el camino. En 
este caso la visión representa también 

la opinión de un gestor y empresario 
de servicios convencido de las ventajas 
que ofrece un mercado de servicios pe-
cuarios privatizados y comercializados 
(prestados contra pago). El autor parte 
de la convicción que la comercialización 
de servicios y su posterior rentabilidad 
constituyen las condiciónes sine qua non 
y la garantía básica para la sostenibilidad 
de los servicios. 

Antes de entrar a discutir experiencias, 
opiniones, conceptos y medidas a tomar 
con la ayuda de un asesor, es convenien-
te que los promotores del mercado revi-
sen hasta qué punto su visión concuerda 
con la descrita en la tabla 21. Después 
vale la pena discutir y analizar discrepan-
cias encontradas. Es importante aclarar 
que la visión aquí presentada es el resul-
tado de cuatro décadas de experiencias 
y convicciones adquiridas por el autor 
en la ejecución y el asesoramiento de 
proyectos y organizaciones de servicios 
(agro)pecuarios no solamente en 
América Latina sino también en Asia, 
Africa y Europa.

Se reconoce que puedan existir situa-
ciones específicas (donde hay interés 
público) en las cuales el estado se puede 

Tabla 21 La visión del mercado de servicios pecuarios sostenibles
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ver obligado a asumir la prestación de 
servicios por su propia cuenta a través 
de entidades del sector público. En es-
tas situaciones puede también crear un 
marco legal que le permita subcontratar 
entidades del sector no-gubernamental 
para garantizar la prestación de ciertos 
servicios a grupos meta con necesidades 
específicas. Aún en estas condiciones, 
se debe tratar de acostumbrar al grupo 
meta a contribuir con una cuota finan-
ciera adecuada con un solo fin: lograr la 
sostenibilidad económica del servicio.

La investigación en sistemas de pro-
ducción y economía campesina, inclu-
yendo su integración al mercado de ser-
vicios, es una de las tareas prioritarias 
que sin duda requiere de la orientación, 
atención e intervención (técnica y finan-
ciera) del sector público, no solamente 
en los países de América Latina sino en 
otros continentes. 

9.2 Visión específica del sistema de 
servicios de generación, transferencia 
e intercambio de conocimientos para 
pequeños productores

La visión aquí desarrollada para lle-
gar a un sistema eficiente, equitativo 
en cuanto a género y grupo social, y 
además sostenible de servicios de gene-
ración y manejo de conocimientos para 
pequeños productores agropecuarios, se 
presenta en forma de ocho principios. La 
consideración de estos ocho principios 
de carácter estratégico en las planifica-
ciones respectivas, ayudaría mucho en 
transformar la visión en realidad. En este 
sistema de servicios de transferencia e in-
tercambio de conocimientos visionario:

1. se aplica un enfoque creativo de “edu-
cación superior de adultos”;

2. se aplica una “gerencia de servicios de 
calidad”. Así se establece una interac-
ción sistemática con los clientes que 
incluye el manejo de sus expectativas;

3. las experiencias con la transferencia 
de conocimientos en el sector comer-
cial/privado ponen las pautas de ca-
lidad para el sector de los pequeños 
productores;

4. los pequeños productores se empode-
ran de su rol como actores principales 
en el sistema de generación y transfe-
rencia de conocimientos;

5. el estado planifica la asignación de 
sus recursos a las actividades de gener-
ación y transferencia de tecnología en 
el sector rural mediante un sistema de 
priorización socioeconómica y pon-
deración de los impactos deseados;

6. el manejo de los recursos del sector 
público a través de fondos competi-
tivos y otros instrumentos fortalece la 
articulación de la demanda y la orien-
tación al cliente de los proveedores de 
servicios;

7. el estado reconoce y fortalece el rol de 
los actores individuales en el sistema 
de generación y transferencia de co-
nocimientos;

8. mediante un sistema participativo de 
Monitoreo y Evaluación de la eficien-
cia de servicios (eficiencia interna, 
calidad, impacto), el sector público 
conjuntamente con las organizacio-
nes relevantes, supervisa y adapta el 
funcionamiento del sistema de gene-
ración, transferencia e intercambio de 
conocimientos en beneficio del pe-
queño productor.
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Agua y Territorio como soporte de la vida humana y 
la integridad planetaria

“El enfoque eco céntrico en La Corte Constitucional 
Colombiana”

El Agua y el Territorio Bases para la Vida

Alvaro Pedraza Osorio*
Alvaro.pedraza68@gmail.cpm

“Construimos casas cada vez más grandes…y familias más pequeñas. Gastamos más 
pero tenemos menos. Compramos más…pero lo disfrutamos menos. Habitamos edificios  
más altos…con  vidas poco profundas. Vamos por autopistas más anchas…con mentes 

más estrechas. Tenemos más comodidades… pero vivimos más incomodos. Tenemos 
más conocimiento…y menos sensatez. Más expertos y menos soluciones. Son tiempos de 

comidas rápidas y digestión lenta. De salir más temprano y llegar más tarde. Levantamos 
banderas de igualdad, pero sostenemos los prejuicios. Nos ganamos la vida pero no sabe-

mos cómo vivirla. 

“- Sogyal Rimpoche Poeta Tibetano.

El enfoque Eco céntrico en la Corte Constitucional Colombiana

Los que aspiramos a ser científicos de la realidad debemos “apoyarnos en los hom-
bros de los gigantes”, es decir en lo que se ha dicho a través de la historia, por recono-
cidos científicos e intelectuales, sobre el tema en cuestión.   Creo que a partir de esta 
perspectiva, la revisión de textos y referentes bibliográficos, pueden ser pretextos 
para intentar influir e incidir en los contextos sociales y momentos históricos. 

Este breve ensayo solo es una invitación a darnos cuenta que en Colombia conta-
mos con algunos elementos jurídicos importantes para enfrentar las problemáticas 
Ambientales derivadas de la opción de Desarrollo tercer mundista, sustentada en el 
aprovechamiento de los recursos naturales dejando imborrables pasivos sociales y 
ambientales.  La evidencia científica e histórica comprueba, entre otras cosas, que 
al sacar los metales que se encuentra en las montañas se destruye para siempre y de 
manera irrecuperable la flora y fauna y los frágiles ecosistemas.  No soy iluso para 
creer que es posible hacer minería responsable.  Según La Corte Constitucional, Sen-
tencia T-604 (2016): “La minería a tajo abierto que usa Cianuro y Mercurio, según 

* Filósofo Universidad del Quindío. Planificador. Asesor ACCV
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experiencias mundiales, aumenta la inci-
dencia de cáncer, enfermedades respira-
torias, renales, reproductivas, dérmicas, 
intestinales y visuales; además posibles 
alteraciones en el ADN que se traducen 
en deformaciones congénitas.”

En reciente Fallo de la Honorable 
Corte Constitucional Colombiana, se 
destacan dos conceptos como son la 
Biocultural dad, que destaca la relación 
de profunda unidad entre naturaleza y 
especie humana; y el enfoque Eco cén-
trico. Éste último enfoque se consolida 
cada vez más, como un precedente revo-
lucionario en términos de Derecho.  Ha-
blo de la Sentencia T-604 de 2016, la cual 
considera los recursos Naturales, especí-
ficamente el Río 

Atrato, como sujeto de Derechos y 
adopta medidas complejas y de articu-
lación interinstitucional necesaria para 
garantizar la supervivencia partir de 
categorías normativas de dominación, 
simple explotación o utilidad.  Postura 
que cobra especial relevancia en el cons-
titucionalismo colombiano, teniendo en 
cuenta el principio de pluralismo cultu-
ral y considera los recursos Naturales, es-
pecíficamente el Río Atrato, como sujeto 
de Derechos y adopta medidas complejas 
y de articulación interinstitucional ne-
cesaria para garantizar la supervivencia 
de este afluente hídrico tan importante 
para la región y el país.

Es oportuno destacar que la Corte 
Constitucional Colombiana ha señalado 
en varias Sentencias la perspectiva Eco 
céntrica:  Como antecedente inmediato a 
la  Sentencia T-604 de 2016, es pertinen-
te mencionar la C-449 de 2015, en igual 
sentido, se pronuncia la sentencia C-632 
de 2011; las anteriores se convierten en  
sentencias referentes para visibilizar la 
trazabilidad del enfoque eco céntrico 
en la Honorable Corte Constitucional 
(HCC), el cual se vislumbra a partir de la 
Sentencia C-595 de 2010, donde, anota 
la Corte, que la Constitución muestra la 
relevancia que toma el medio ambiente 

como bien a proteger por sí mismo y su 
relación estrecha con los seres que habi-
tan la tierra. 

En la Sentencia,  T-604 de 2016, el 
Centro de Estudios para la Justicia Social 
“Tierra Digna”, demanda y gana, ante 
la HCC, que se amparen los derechos 
fundamentales a la vida, a la dignidad 
humana, a la salud, al agua, a la segu-
ridad alimentaria, al medio ambiente 
sano, a la cultura y al territorio, de las 
comunidades demandantes.  El Fallo en 
mención, ordena “diseñar y poner en 
marcha un plan para descontaminar la 
cuenca del río Atrato y sus afluentes”. La 
organización “Tierra Digna”, obraba en 
representación del Consejo Comunitario 
Mayor de la Organización Popular Cam-
pesina del Alto Atrato (Cocomopoca), el 
Consejo Comunitario Mayor de la Aso-
ciación Campesina Integral del Atrato 
(Cocomacia), la Asociación de Consejos 
Comunitarios del Bajo Atrato (Asocoba), 
el Foro Inter-étnico Solidaridad Chocó 
(FISCH) y otros. 

Los demandantes aducen graves afec-
taciones al medio ambiente en el que 
viven, y también que el derecho al me-
dio ambiente sano es un derecho colec-
tivo.  Para la Corte, en el presente caso 
la vulneración del derecho a gozar de 
un medio ambiente sano tiene repercu-
siones sobre otros derechos y principios 
constitucionales que, tanto el texto de 
la Constitución como la jurisprudencia 
de la Corte, reconocen como fundamen-
tales.  Tales son los derechos a la salud, 
tanto de los niños como de los mayores, 
y el principio de dignidad humana, reco-
nocido como un principio fundamental 
en el artículo 1º de la Constitución. 

El enfoque eco céntrico tiene prece-
dentes jurídicos de países hermanos, 
como son los establecidos en las Cons-
tituciones de Ecuador (2008) y Bolivia 
(2009), las cuales han adoptado un enfo-
que eco céntrico, de protección del me-
dio ambiente.  De igual forma, recien-
temente el gobierno de Nueva Zelanda 
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reconoció como sujeto de derechos al río 
Whanganui. 

Para entender la Dimensión con-
ceptual del nuevo enfoque jurídico es-
tablecido por la HCCA, en torno a la 
perspectiva eco céntrico, “las múltiples 
disposiciones normativas que existen y 
el enfoque pluralista que promueve la 
propia Carta Política, hacen que la re-
lación entre la Constitución y el medio 
ambiente sea dinámica y en permanen-
te evolución. En este sentido, es posible 
establecer al menos tres aproximaciones 
teóricas que explican el interés superior 
de la naturaleza en el ordenamiento ju-
rídico colombiano y la protección espe-
cial que se le otorga: (i) en primer lugar, 
se parte de una “visión antropocéntri-
ca” que concibe al ser humano presente 
como única razón de ser del sistema le-
gal y a los recursos naturales como sim-
ples objetos al servicio del primero, (ii) 
un segundo punto de vista biocéntrico.  
Reivindica concepciones más globales y 
solidarias de la responsabilidad humana, 
que abogan -en igual medida- por los de-
beres del hombre con la naturaleza y las 
generaciones venideras; (iii) finalmente, 
se han formulado posturas eco céntricas 
que conciben a la naturaleza como un 
auténtico sujeto de derechos y que res-
paldan cosmovisiones plurales y alterna-
tivas a los planteamientos recientemente 
expuestos.” (Fallo T-604 de 2016)

“Se trata de ser conscientes de la in-
terdependencia que nos conecta a todos 
los seres vivos de la tierra; esto es, reco-
nocernos como partes integrantes del 
ecosistema global -biósfera-, antes que  
relevancia en el constitucionalismo co-
lombiano, teniendo en cuenta el princi-
pio de pluralismo cultural y étnico que 
lo soporta, al igual que los saberes, usos 
y costumbres ancestrales legados por 
los pueblos indígenas y tribales.” (Fallo 
T-604 de 2016)

Según la HCC, la relación entre la 
Constitución y el medio ambiente es 
“dinámica y en permanente evolución” 

Este importante aporte de nuestra Corte 
Constitucional permite reconceptuar el 
desarrollo mismo y también el replan-
teamiento global de la economía como 
disciplina, enfocándola desde una pers-
pectiva ecosistémica.  Para la economía 
ecológica “el problema no radica en el 
valor, sino en el mantenimiento de los 
ecosistemas, desde el punto de vista de 
la economía ecológica la alternativa no 
sería elegir entre el crecimiento econó-
mico y el aumento de contaminación, 
sino entre el crecimiento económico y 
la posible modificación del equilibrio 
climático, que traería consigo una crisis 
ambiental, humana y por extensión eco-
nómica.” (Revista Científica, 2006)

En dicho Fallo, T-604 de 2016, la Cor-
te Constitucional considera la comple-
jidad de las afectaciones generadas por 
la explotación minera que compromete 
por igual los derechos a la vida, a la dig-
nidad humana, a la salud, a la seguridad 
alimentaria, a la cultura, al territorio y al 
medio ambiente sano, este caso involu-
cra por igual la presunta vulneración de 
derechos fundamentales de comunida-
des étnicas como de derechos colectivos 
y en este sentido, decide la Corte que la 
Acción de Tutela es el recurso proceden-
te para amparar las pretensiones de los 
accionantes. 

La Planificación del Territorio 
y el Agua como Variable 
estructural 

Para hablar del Territorio y el Agua 
como variables estructurales hay que 
iniciar por destacar factores como el gra-
dual y progresivo cambio climático deri-
vado del incremento de las emisiones de 
carbono generadas por modelos de desa-
rrollo guiados por economías extractivas 
de los recursos de la Naturaleza. Colom-
bia, como reconocido proveedor de ma-
terias primas para el mercado mundial,  
no se escapa a esta dinámica. (El Nuevo 
Siglo 15/10/2017) A cifras de 2016:  “Las 
exportaciones totales de bienes se redu-
jeron 47% (-US$27.429 millones) entre 
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2013 y 2016, desde US$58.824 hasta 
US$31.394 millones, debido en particu-
lar a la caída de los precios internacio-
nales del petróleo y de otros productos 
mineros.”  

Según datos de la Defensoría del Pue-
blo, el 89% de los municipios y más de 
la mitad de la población total del país, 
afronta problemas de abastecimiento de 
agua potable. Lo anterior producto de la 
mega minería; la ganadería extensiva, la 
ampliación de las fronteras agrícolas, la 
deforestación y el mínimo cuidados de 
paramos nevados micro cuentas y bos-
ques; también por los impactos negati-
vos generados por las acciones humanas 
que han forjado su concepción de de-
sarrollo, sobre la explotación irracional 
de los recursos naturales.  Esta situación 
se agrava con vertimientos de metales 
pesados a los afluentes hídricos que su-
peran las 300 toneladas al año (plomo, 
mercurio cianuro, cadmio, entre otros) 
según fuentes oficiales.  Las  problemá-
ticas antes mencionadas, no son nuevas; 
son pasivos ambientales acumulados de 
dimensiones aun no establecidas a ple-
nitud, pero que indefectiblemente soca-
van la salud humana y el frágil equilibrio 
ambiental.

Lo que sí es relativamente reciente es 
la normatividad ambiental de cuidado 
y protección de los afluentes hídricos.  
Para Steven Phipps, investigador de la 
Universidad Nueva Gales Sur, junto con 
78 científicos de 28 países del mundo, de 
un estudio que permitió comprobar que 
(2013-2014),  “el final del siglo XX fue el 
periodo más cálido de los últimos 4.000 
mil años  y rompió la tendencia de más 
de un milenio de enfriamiento global del 
planeta. La investigación reconstruyo las 
temperaturas de los últimos 2.000 años 
a partir de 511 muestras que incluyen 
mediciones de los aros de los árboles, 
arrecifes, núcleos de hielo, formaciones 
de cuevas y documentos históricos”.  
Las tendencias del clima en los pasados 
100 años indican aumento en la canti-
dad de eventos extremo, “Expertos de 

la Administración Nacional de Océanos 
y Atmosfera (NOAA) recomiendan pre-
pararse y adaptarse ante los fenómenos 
climáticos extremos que se prevén para 
el continente americano en un futuro 
cercano, sean huracanes, inundaciones, 
olas de calor o sequias.”

Es en este escenario de afectación por 
el cambio climático donde se hace más 
indisoluble la relación existente entre el 
territorio y el agua como condición ne-
cesaria estructural para la preservación 
y sostenibilidad de la vida en cualquiera 
de sus manifestaciones.  Definamos el te-
rritorio como: algo más que un área geo-
gráfica, comprendiendo las dinámicas de 
interdependencia que al interior de él se 
realizan.  Para disfrutar y proteger el te-
rritorio, es condición necesaria la protec-
ción del derecho a un medio ambiente 
sano, ya que el medio ambiente sano va 
más allá de la simple diversidad bioló-
gica: es una condición necesaria para el 
goce efectivo del derecho al territorio y 
sin el derecho a un ambiente sano, pier-
de potencia y garantía, este derecho al 
territorio.

Es en el territorio donde se proyec-
tan las ciudades como epicentros huma-
nos, en los cuales se concentran, afirma 
El Nuevo siglo (2016): “(…) las mejores 
oportunidades y los mayores problemas 
del mundo actual.  Aunque solamente 
el 2% del área del mundo es urbana, allí 
se concentra el 50% de la población y el 
70% de la economía; allí se consume el 
60% de la energía, y se producen el 70% 
de las emisiones y de los residuos del glo-
bo”.  Las ciudades con todas sus opor-
tunidades, también están afectadas por 
variadas problemáticas que van desde la 
intolerancia y la poca cultura ciudadana; 
la corrupción de la Clase Política; la In-
adecuada disposición de residuos, la con-
taminación de afluentes hídricos, entre 
otros;  todas estas problemáticas eviden-
cian la ausencia de un verdadero modelo 
de ocupación sostenible e integrada del 
territorio que permita dinámicas de in-
tegración regional y Ordenamiento te-
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rritorial, configurando  ciudad-regiones, 
“sostenibles, equitativas incluyentes, 
competitivas y saludables...como única e 
indivisible unidad de planificación”. (El 
Nuevo Siglo 15/10/2017).  A esta com-
pleja problemática se suma una aún más  
preocupante, El Espectador (15/10/17) 
afirma: “Cifras del Ministerio de Medio 
Ambiente (…) en Colombia se generan 
130.000 toneladas de residuos eléctricos 
y electrónicos (RAEE) al año y que el vo-
lumen de estos desechos aumento casi 
tres veces más que cualquier otro tipo 
de basura, creciendo 19% entre 2012 y 
2015.  El problema, es que menos del 
10% del total de los RAEE recibe el ma-
nejo que requiere (…) De una tonelada 
de teléfonos celulares en desuso se pue-
den recuperar 280 gramos de oro, 1700 
gramos de plata, 180.000 gramos de co-
bre y otros elementos como hierro, alu-
minio, zinc y estaño.  El problema es que 
no se hace”.  Muchos de estos elemen-
tos químicos van a parar a alcantarillas y 
afluentes hídricos, con todas las secuelas 
de contaminación ya conocidas. 

Para poner en contexto nacional es 
pertinente recordar y destacar que en 
la Capital de Colombia se reconoce el 
acceso al agua como un derecho funda-
mental.  Sin embargo son complejas las 
problemáticas ambientales que vive el 
Rio Bogotá hace más de cinco décadas, a 
pesar de existir regulación ambiental y la 
tecnología para su protección y conser-
vación.  Destaquemos que, “el planeta se 
han llevado a cabo descontaminaciones 
de grandes ríos, con problemas similares 
que los de nuestro rio” (El Nuevo Siglo 
15/10/2017).  

No es posible realizar agricultura sin 
acceso al agua, y para el caso de Colom-
bia un porcentaje superior al 80%, del 
total consumido, es generada en los pá-
ramos.  Estos paramos y Nevados se en-
cuentran en peligro de extinción, en las 
próximas cuatro décadas según las esti-
maciones más optimistas, por efecto del 
cambio climático y el incremento de las 
temperaturas. 

Cuando se estudia un poco en detalle 
el consumo del agua notamos que es la 
agricultura una de las actividad que más 
demanda agua;  aunque  es superada con 
creces, por el agua que requiere un pro-
ceso minero o de extracción de hidrocar-
buros a gran escala.  Después siguen otras 
actividades como la industria y los usos 
urbanos en los hogares y casas. Para po-
ner sólo un ejemplo: “el procesamiento 
de 100.000 mil toneladas diarias de roca 
(recordemos que una tonelada contie-
nen solo un gramo de oro) se deben utili-
zar mínimamente 3.000.000 millones de 
litros de agua por hora.  Esto equivale, al 
agua que se consume una persona en 50 
años de su vida”.                    

El agua como recurso fundamental 
para la vida y la agricultura debe ser la 
que oriente los procesos de planificación 
y urbanización del territorio;  en este 
contexto de escases futura y de cambio 
climático, donde se hace imperativo re-
cuperar las microcuencas, erradicar de 
ellas los cultivos de árboles maderables 
que demandan un alto consumo de 
agua,  recuperar la vegetación nativa;  re-
glamentar y reducir las áreas dedicadas a 
la ganadería y los sistemas silvopastoriles 
insostenibles por la degradación progre-
siva de los suelos.  También es pertinente 
y prioritario ampliar los distritos de riego 
que optimicen el uso del agua; y en este 
empeño se necesita fortalecer el capital 
social campesino; es decir las relaciones 
de apoyo y confianza que permiten el 
trabajo en equipo.  También se requiere 
que el Estado garantice las vías terciarias 
aptas para sacar los productos agrícolas y 
los acompañamientos a los procesos aso-
ciativos y el acceso al crédito, así como la 
transferencia de ciencia y tecnología que 
permitan la generación de valor agrega-
do a la producción rural.

Cuantos colombianos que se reconoz-
can como ambientalistas y/o humanistas 
se habrán preguntado por el futuro in-
mediato, 30 o 40 años; cuando el cambio 
climático impacte los páramos que pro-
ducen el agua para consumo humano, 
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riego y generación de energía eléctrica, 
¿será que negaremos, como los Republi-
canos en Estados Unidos, que exista una 
relación directa entre la concepción de 
desarrollo, la explotación descontrolada 
de los recursos naturales y los fenóme-
nos climáticos actuales?

El Cambio Climático y los límites al 
Modelo de Desarrollo o Crecimiento 
Económico

Según Le Monde diplomatique (Nro.: 
142/3/2015) edición Colombia: “Ilusio-
nados por los minerales, así han vivido 
nuestros países desde la época de la colo-
nia.  Ahora, luego de cinco siglos, en ple-
no siglo XXI, el deslumbramiento vuel-
ve, y con él los conflictos territoriales, 
ambientales, económicos y sociales de 
todo orden. ¿Existe posibilidad de vida y 
“desarrollo” más allá de la ilusión?” 

No es un secreto que en función del 
desarrollo, progreso y /o crecimiento, en 
los últimos 70 años vertieron a la atmos-
fera toneladas de carbono que enrarecie-
ron el ambiente.  Es demasiado evidente 
ya que la revolución industrial y la hue-
lla antrópica es cada vez más perversa 
para el frágil equilibrio planetario.  Las 
investigaciones sobre núcleos de hielo 
de hace cientos de años prueban que la 
presencia de oxígeno en el aire ha caído 
gradualmente, de un 36%, hasta los ni-
veles actuales de un 18%; con todas las 
consecuencias en enfermedades respira-
torias, polución, degradación ambiental, 
entre otros.

El concepto de desarrollo Sostenible  
es para algunos “la acuñación más exi-
tosa de la economía durante la segunda 
mitad del siglo XX”;  aunque, paulati-
namente hemos comprobado que, por 
la propia naturaleza de la economía, en 
su búsqueda de maximizar la utilidad a 
cualquier precio, tanto desde la perspec-
tiva del comunismo como del capitalis-
mo, inexorablemente conduce al agota-
miento y menoscabo de la naturaleza y 
el deterioro del medio ambiente.      

Acuerdos Multilaterales de Índole Cli-
mático entre países,  como los Acuerdos 
de Paris, han intentado comprometer al 
mundo frente a la reducción de emisio-
nes de carbono.  La pregunta obligada 
es qué porcentaje de las emisiones de 
carbono genera Colombia para saber el 
porcentaje de la contaminación genera-
da;  la respuesta es relativamente ínfima, 
aproximadamente del 0.47% de las emi-
siones totales, según el IDEAM (Instituto 
Hidrología, Meteorología y Estudios Am-
bientales).  Los países que más emisiones 
generan, como es obvio, son los que pre-
sentan mayor desarrollo industrial como 
son  principalmente Estados Unidos y 
Alemania.  Sin embargo, acuerdos globa-
les, nos conminan a asumir compromi-
sos ambientales por los daños generados 
en amplio porcentaje con las potencias 
económicas del mundo. 

A pesar que históricamente la tenden-
cia dominante ha sido la de ver la na-
turaleza como proveedora de recursos y 
materias primas sin entrar en considera-
ciones sobre los impactos y consecuen-
cias de dicha perspectiva;  en el actual 
acontecer colombiano, y gracias a los 
invaluables aportes de Científicos e In-
telectuales, retomados por nuestra HCC 
(art. 7º Superior) afirma: “en la actuali-
dad, la naturaleza no se concibe única-
mente como el ambiente y entorno de 
los seres humanos, sino también como 
un sujeto con derechos propios, que, 
como tal, deben ser protegidos y garanti-
zados.  En este sentido, la compensación 
ecosistémica comporta un tipo de resti-
tución aplicada exclusivamente a la na-
turaleza. Postura que principalmente ha 
encontrado justificación en los saberes 
ancestrales en orden al principio de di-
versidad étnica y cultural de la Nación”.  
En el mismo sentido, la sentencia T-080 
de 2015, indicó que “la jurisprudencia 
constitucional ha atendido los saberes 
ancestrales y las corrientes alternas de 
pensamiento, llegando a sostener que 
la naturaleza no se concibe únicamente 
como el ambiente y entorno de los seres 
humanos, sino también como un suje-
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to con derechos propios, que, como tal, 
deben ser protegidos y garantizados.  La 
Carta Política de 1991, en sintonía con 
las principales preocupaciones interna-
cionales en materia de protección del 
ambiente y la biodiversidad, ha reco-
nocido que el derecho fundamental al 
medio ambiente sano tiene el carácter 
de interés superior, y de esta forma, lo 
ha desarrollado ampliamente a través de 
un importante catálogo de disposicio-
nes que consagran una serie de princi-
pios, mandatos y obligaciones enfoca-
dos en una doble dimensión dirigida a: 
(i) proteger de forma integral el medio 
ambiente y (ii) garantizar un modelo de 
desarrollo sostenible, sobre los que se ha 
edificado el concepto de “Constitución 
Ecológica”(…)”, como dicen por ahí: “El 
reto es comenzar a preguntarnos cómo 
podemos cambiar el mundo para que sea 
decente para quienes lo habitamos”.

La jurisprudencia de este Tribunal 
Constitucional ha desarrollado una in-
terpretación sistémica basada en los pos-
tulados que la Carta Política consagra en 
materia ecológica, ambiental, y cultural.  
Por una parte, a esta construcción se le 
ha llamado “Constitución ecológica, 
verde o ambiental”, y de otra, la “Consti-
tución Cultural”.  El país tiene una gran 
responsabilidad de proteger estos eco-
sistemas únicos, plantas, animales, bos-
ques, páramos, humedales, zonas secas y 
otros ecosistemas, además de ayudar en 
la conservación de toda la biodiversidad 
en general. La HCC afirma: “La conser-
vación de la biodiversidad no se basa 
únicamente en la protección de especies 
y ecosistemas por su valor intrínseco: la 
supervivencia de las comunidades hu-
manas está indudablemente ligada a la 
integridad de su medio ambiente. La ma-
yoría de los bienes de aprovisionamiento 
que usamos (agua, alimentos, medicinas, 
combustibles, materiales de construc-
ción, entre otros) provienen directamen-
te de o necesitan de ecosistemas en buen 
funcionamiento. Además, recibimos 
muchos otros beneficios indirectos de la 
biodiversidad, como regulación de ciclos 

hídricos, del carbono, del clima y servi-
cios culturales”. 

¿Existen Alternativas frente 
al modelo de desarrollo y las 
inequidades y exclusiones 
históricas en Colombia?

Colombia ha sido reconocida por la 
comunidad internacional como un país 
“mega biodiverso”, al constituir fuen-
te de riquezas naturales invaluables en 
el planeta, que amerita una protección 
especial bajo una corresponsabilidad 
universal, por esta razón, y por aprendi-
zajes desde los análisis de la legislación 
ambiental comparada, cuenta Colom-
bia  con un código penal que contiene 
una serie de disposiciones sobre delitos 
contra los recursos naturales y el medio 
ambiente, incluso hay sentencias de la 
(HCC) que hablan del derecho a un am-
biente sano. Y aunque no es solo con le-
yes y normas, sino con cambio de con-
cepción de desarrollo y una reingeniería 
neuronal entre los imaginarios colectivos 
de los ciudadanos del país y del mundo, 
como se logran los verdaderos cambios,  
se hace necesario reducir nuestra huella 
individual de carbono;  también es cierto 
que Colombia requiere reflexionar y ge-
nerar propuestas de movilidad social y de 
responsabilidad social, y ante todo em-
presarial, sobre las medidas regulatorias 
necesarias para proteger el medio am-
biente y la preservación de la naturaleza. 
Es claro para la HCC que la disposición y 
explotación de los recursos naturales no 
puede traducirse en perjuicio del bien-
estar individual o colectivo, ni tampoco 
puede conducir a un daño o deterioro 
que atente contra la biodiversidad y la 
integridad del medio ambiente, entendi-
do como un todo.  Por ello, el desarrollo 
sostenible, la conservación, restauración 
y compensación ambiental, hacen parte 
de las garantías constitucionales para que 
el bienestar general y las actividades pro-
ductivas y económicas del ser humano 
se realicen en armonía y no con el sacri-
ficio o en perjuicio de la naturaleza.
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Para algunos estudiosos del tema, so-
mos uno de los países más inequitativos 
del mundo y esto es sin lugar a dudas, la 
causa de fondo del conflicto armado en 
nuestro país, el cual se soporta en inequi-
dades y exclusiones de profundas raíces 
históricas. Solo para mencionar algunos 
hechos relevantes: Colombia no contaba 
con un Censo Nacional Agropecuario;  la 
calidad, acceso y cobertura de la educa-
ción Superior es limitada así como la des-
tinación de presupuesto al rubro de In-
vestigación e Innovación;  por otra parte 
solo recientemente se realizó un censo 
de vías terciarias. Además, el abandono 
de la industria y la Agricultura Nacional 
es una realidad que el estado actual de 
la economía permite vislumbrar con más 
nitidez: la dependencia casi exclusiva de 
divisas generadas por la venta de recur-
sos naturales, es prueba de ello.

Con las cifras del Censo Nacional 
Agropecuario, la desigualdad e inequi-
dad estructural que vive Colombia en 
cuanto a la acumulación de la tierra y 
el capital en una minoría, quedo en evi-
dencia: el 0.4% de los propietarios tie-
ne casi la mitad de la tierra cultivable, 
la pobreza en el campo es de 44.7% y la 
cifra no fue más alta por la metodología 
usada.  La cifra más diciente: el 70% de 
las explotaciones agrarias tiene menos 
de 5 hectáreas y ocupa el 4.8% del área 
censada.  Es falso que la revolución verde 
y los grandes cultivos, sean la gran pro-
veedora de los alimentos de los hogares 
colombianos; es el minifundio y el pe-
queño agricultor el que pone el producto 
en nuestro hogar.  Aunque, actualmen-
te son los grandes importadores los que 
realizan este proceso en detrimento de 
las finanzas de los pequeños agricultores 
y de nuestra soberanía alimentaria y nu-
tricional. 

Según Carlos Gustavo cano Co Direc-
tor del Banco de la República (2015) “El 
estado de la ciencia y la tecnología afecta 
la producción de alimentos; también la 
exclusión financiera y el uso inadecuado 
de los recursos naturales, como la tierra 

y el agua. En Colombia existe un conflic-
to entre vocación y uso de la tierra, por-
que de las 140 millones de hectáreas que 
tiene el territorio nacional continental, 
solamente se usa no más del 4.5...el país 
debería tener un 20% empleado en agri-
cultura; esta diferencia del 15% o el 18% 
está representada en la propiedad ociosa 
o sub utilizada, y esto ocurre por falta de 
tributación predial”

Lamentablemente, las perspectivas 
apocalípticas, disfrazadas de objetivi-
dad científica; Los intereses corporativos 
transnacionales, las relaciones de poder 
y las elites regionales, los beneficios pre-
existentes en la publicidad y medios de 
comunicación, no permiten, retardan, 
letargan y dividen,  acciones grupales y 
ciudadanas más contundentes y aserti-
vas, sobre los temas estructurales de la 
planeación del desarrollo.  Las consultas 
populares principalmente, y otras for-
mas de acción jurídica, social y/o colec-
tiva, pueden poner contra la pared los 
intereses corporativos. 

La única invitación frente a este es-
cenario es la apropiación social de los 
mecanismos de participación ciudadana 
existentes en la normatividad colom-
biana;  la organización y el empodera-
miento de la sociedad civil, así como la 
cualificación de su capacidad propositi-
va y concertadora, en las diferentes ins-
tancias de la planeación participativa del 
desarrollo.  De igual manera se requie-
re una presencia más activa del Estado, 
adoptando, ejecutando y haciendo con-
trol a políticas ambientales adecuadas al 
actual momento histórico.  Aunque hay 
que reconocer avances en algunos temas, 
como es la Política Nacional de Adapta-
ción al Cambio Climático, las sentencias 
de la HCC en aspectos ambientales y las 
políticas de responsabilidad extendida a 
productos de Aparatos Eléctricos y Elec-
trónicos. Cuya reglamentación primera 
en 2013 tiene como objetivo que los fa-
bricantes de tecnología diseñen los me-
canismos para darle un buen final a sus 
productos” Aunque aún no existe una 
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ley que obligue  a los usuarios de celular 
a entregar sus dispositivos en los lugares 
autorizados y que de los 20 millones de 
teléfonos móviles que se desecharon en 
2016, apenas un 4% fueron entregados  a 
los programas de Pos-consumo.” 

Actualmente trabajo con Comunida-
des étnicas en la Dirección de Consulta 
Previa del Ministerio del Interior y llevo 
6 años recorriendo el País de un extre-
mo a otro.  Antes fui durante ocho años 
Consejero Territorial de Planeación en 
el departamento del Quindío, como de-
legado y representante de los egresados 
Universitarios y he podido observar y 
ser protagonista de un mayor desarrollo 
de la Cultura Ciudadana y la conciencia 
crítica; también he evidenciado la supe-
ración de las actitudes eminentemente 
reaccionarias y contestatarias, hacia pers-
pectivas más proactivas y concertadoras, 
hacia concepciones y convicciones per-

sonales más maduras  y centradas en la 
dignificación de la condición humana y 
el respeto y Conservación de la Integri-
dad Planetaria.

Los CTPM y las diferentes instancias 
de participación consagrados constitu-
cionalmente, permiten que la sociedad 
civil organizada pueda ser gestora de su 
propia concepción de Desarrollo local.  
Sería muy des obligante no reconocer 
también que en los diferentes grupos po-
líticos hay, excepcionalmente, personas 
altruistas que no reivindican liderazgos 
mesiánicos y autócratas, sino que empo-
deren y potencian autonomías entre la 
ciudadanía y están comprometidos con 
el medio ambiente como soporte natural 
de la vida, y con la creación de las condi-
ciones para el desarrollo y la ampliación 
de las capacidades y oportunidades de 
los ciudadanos de su municipio, depar-
tamento o nación. 
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PRESENTACION DOCTORA HEISSA IBETT BERNAL RUIZ

Doctora en Medicina Veterinaria y Zootecnia 
Universidad del Tolima, Magíster en Ciencias 
Agrarias, Universidad Nacional, Magíster en edu-
cación Universidad del Tolima, Especialista en 
recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, 
Universidad del Tolima 

Cursos de Formación Complementaria: 
Curso de Medicina y Cirugía práctica en ovinos 
y caprinos. Seminario de Bioética. Academia Co-
lombiana de Ciencias Veterinarias 

Experiencia profesional

Docente e investigadora en producción pe-
cuaria; Administración educación universita-
ria   Directora Unidad Académica - Coordinadora 

de Centros Regionales - Instituto de Educación a Distancia Coordinadora Oficina 
Atención al Estudiante Instituto de Educación a Distancia. Coordinadora General de 
CREAD. 

 Experiencia Investigativa:

Estandarización de técnicas de transferencia de embriones ovinos en ovinos. Va-
loración del efecto de sustitución de promotores de crecimiento por Beta lucanos 
con MOS, FOS y con Fos+Probiótico en pollo de engorde. 2017

La producción ovina en el contexto de la agricultura familiar en municipios 

Programa Estratégico para el mejoramiento genético y reproductivo de Ovinos en 
5 regiones de Colombia. 

Proyectos de Planificación Educativa: Participante en los procesos para la 
Prueba Saber en tres años. Coordinación Académica para las pruebas de los módulos 
de Ciencias Agropecuarias para los exámenes Saber Pro.

Evaluación de propuestas empresariales de Convocatoria SENA para el Fomento 
de la Innovación y el Desarrollo Tecnológico en las Empresas con enfoque Regional 
2015-2017, Zona centro – sur – PROCESO I - 2016.

Proyectos de Proyección Social: Educación Humanitaria con niños en co-
legios de básica primaria en la ciudad de Ibagué 2014 a la fecha. Coordinación de 
diplomados. Producción y sanidad bovina.

Autoría de Libros: “Aspectos curriculares de los programas de Medicina Veteri-
naria, Zootecnia y Medicina Veterinaria y Zootecnia de Colombia – 2012”

“Evaluación de programas académicos (CONACES) en dos instituciones de edu-
cación superior “
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Publicaciones en las áreas de educación universitaria, producción y sanidad ani-
mal, bioética y educación básica.

Reconocimientos honoríficos:

Mención de honor a mujeres investigadoras de las ciencias veterinarias en proyec-
tos sociales. Otorgado por la Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias. 

La Académica Libia Guzmán presenta ante la Academia Colombiana de Ciencias 
veterinarias a la Dra Heissa I. Bernal Ruiz para ser investida como Académica Corres-
pondiente. 

Académicas: Heissa Bernal y Libia Guzman
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PRESENTACIÓN DE LA DOCTORA
CLAUDIA ISABEL BRIEVA RICO 

La Medicina Veterinaria colombiana se enca-
minó durante muchos años a contribuir al bien-
estar humano. Y así, la Medicina de las especies 
animales de compañía, las acciones relacionadas 
con la Salud Pública y la producción de alimen-
tos ocuparon a la gran mayoría de los Médicos 
Veterinarios. 

Lo anterior tuvo importantes impactos en lo 
socio-económico, pero en los planes de estudio 
de Medicina Veterinaria, estuvieron ausentes los 
temas atinentes a la vida silvestre y su conser-
vación, en consonancia con la despreocupación 
por los aspectos medioambientales que primó en 
el Estado colombiano y la sociedad durante la 

mayor parte del siglo XX.

Una brillante estudiante, la mejor calificada de su promoción en la Universidad 
Nacional, Claudia Isabel Brieva Rico, se ocupó de la conservación y la Medicina de 
animales silvestres con amor, ahínco y seriedad. Fue así, pionera en este campo del 
quehacer profesional.

Para alguien dedicado a la vida universitaria como docente e investigador, es una 
fortuna y signo inequívoco de lucidez mental, el tener la coherencia temática que 
ha exhibido Claudia Brieva. Una prueba de ello es la serie de investigaciones acerca 
de tópicos relativos a la Medicina de animales silvestres, que comprende su trabajo 
de grado para optar al título Profesional en 1993, los 31 artículos publicados, los 7 
trabajos de Maestría dirigidos y su tesis para optar al título de Master of Science pre-
sentada en el Royal Veterinary College de Londres.

La Unidad de rescate de animales silvestres de la FMVZ, creada por la Profesora 
Claudia, es ejemplo y testimonio de su convicción como profesional. Sus alumnos 
pueden tener ahora la oportunidad de pertenecer a los grupos de estudio que ella 
coordina, lo cual abre nuevas fronteras a la Medicina Veterinaria colombiana.

Uno de sus privilegios, haber crecido en un entorno familiar en el que la ciencia, 
la educación universitaria y lo intelectual, eran temas de conversación frecuentes.

En armonía con lo anterior, la Profesora Claudia se interesa por los escritores clási-
cos y su sensibilidad y vocación se reflejan en el cuidado que dispensa a las especies 
animales de mayor fragilidad que habitan en los bosques y selvas tropicales. 

La prudencia y la humildad son virtudes que enaltecen su personalidad, lo cual es 
congruente con lo que significa una frase del admirable Papa Francisco: <<ser feliz 
no es apenas conmemorar el éxito, sino tener alegría en el anonimato>>.
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Es un honor presentar a la distinguida Profesional, Profesora Claudia Isabel Brieva 
Rico ante la Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias. Que este sea un acicate 
para que continúe consolidando su importante devenir científico.  

Presentador de la Dra. Claudia Isabel Brieva Rico ante la  Academia Colombiana 
de Ciencias veterinarias el Académico  Aureliano Hernández Vásquez

Académicos:Claudia Brieva, Lucia esperanza Másmela, Aureliano Hernández
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PRESENTACION DEL DOCTOR 
EDWIN FERNANDO BURITICA GAVIRIA

Doctor en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
universidad del Tolima. Magister en Ciencias Veteri-
narias, medicina interna y cirugía en pequeñas espe-
cies. Especialista en medicina en pequeñas especies, 
Especialista en docencia Universitaria. 

Asesoría en medicina preventiva y manejo de usua-
rios. Capacidad de adaptación a diferentes situaciones 
que requieran toma de decisiones y disposición para 
trabajar en equipo.  

Experiencia investigativa, docente y práctica en las 
áreas de imagenología diagnóstica, medicina interna, 
clínica médica, anestesia, cirugía, urgencias, emergen-
cias y cuidado del paciente crítico en pequeñas espe-
cies animales.

Coordinador de la línea de investigación de diagnóstico   y atención cardio-pul-
monar.

Miembro grupo de investigación en Medicina y Cirugía de Pequeños Animales de 
la Universidad del Tolima, (Colciencias);   

 Director de trabajos en sistema cardio- vascular, funcionamiento de cardio- pul-
monar     

El doctor Buriticá, es un consagrado investigador y experimentador en asuntos 
fisiológicos, de bienestar y desarrollo eficiente de procesos y aplicaciones de técnicas 
quirúrgicas, procedimientos médicos y métodos didácticos para el desarrollo de nú-
cleos de profesionales idóneos en los campos referentes a sus estudios y experiencias.

El profesor Buriticá es un maestro reconocido por sus estudiantes de pregrado y 
posgrado además de su compromiso científico y social que ha cimentado con las 
asociaciones gremiales, científicas y académicas con las que está vinculado.

Participación en diversas ponencias a nivel nacional e internacional con temá-
ticas relacionadas con la cardiología veterinaria en la práctica clínica de pequeñas 
especies animales, monitorización hemodinámica básica y avanzada y aplicabilidad 
de diversas pruebas complementarias empleadas en radiodiagnóstico veterinario. 

 Se destaca por sus estudios y técnicas apropiadas para el bienestar animal en sus  
actividades de salud comunitaria sobre la adecuada tenencia de animales.  

ASOCIACIONES Y GRUPOS ACADÉMICOS  

   Miembro Activo VEPA  (Asociación Colombiana de médicos veterinarios espe-
cialistas en pequeños animales)  



EnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosEnsayosCrónicas de la academia

105

2017 / Volumen 6, No. 3

 Asociado WSAVA  (World Small Animal Veterinary Asociación)  

Miembro REMIVET ((Red de Emergencia y Medicina Intensiva Veterinaria de Co-
lombia 

Miembro SCVLAC(Sociedad de Cardiólogos Veterinarios de Latinoamérica, A.C.)

 El Doctor Buriticá es presentado por el Académico Eduardo Aycardi Barrero ante 
la Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias, como candidato a Miembro Co-
rrespondiente.  

Académico. Edwin Buriticá
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PRESENTACION DEL DOCTOR RAMON CORREA NIETO

Doctor en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 
Universidad de Caldas, MsC en producción animal, 
estudios en vigilancia Epidemiológica y en Docencia 
Universitaria. Su experiencia profesional se ha centra-
do en asuntos de diagnóstico, salud animal, preven-
ción de enfermedades exóticas, extensión y desarrollo 
rural.    

El doctor Correa dedicó su vida al servicio del Es-
tado a través del  Instituto Colombiano Agropecuario 
ICA, donde desempeñó cargos técnicos y de dirección: 
Director del centro de Diagnóstico y Epidemiológico 
de la Regional Nariño, Director convenio ICA-USDA 
programa de enfermedades Endémicas y Exóticas  y 
Líder de los proyectos: Avícola y de Bovinos en el de-
partamento de Nariño. En el ministerio de Agricultu-
ra, actuó como Director en tecnología y Protección 
sanitaria. 

En el ámbito académico estuvo vinculado como docente en los programas de Pre-
grado y Posgrado en la Universidad de Nariño, y en la fundación San Martín  como 
Coordinador del Programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

El doctor Correa se ha distinguido por su espíritu de cooperación y transparencia 
en organizaciones profesionales merecen ser exaltadas. Su colaboración en el conse-
jo profesional COMVEZCOL ha sido destacada como consejero de dicha corporación 
y en los últimos 3 años ha ejercido  la presidencia. Cargo que significa la represen-
tatividad de las profesiones pecuarias en diversos escenarios públicos y privados, 
nacionales e internacionales. 

Reconocimientos

Ministerio de Agricultura del Ecuador y el ICA por su labor en pro de la salud ani-
mal La Facultad de Zootecnia de la Universidad de Nariño por su labor investigativa.

 Medalla al Médico Veterinario del año en el 2013 otorgada por las asociaciones 
de egresados.

Publicaciones e Investigaciones. Artículos y manuales relacionados con la 
alimentación y sanidad en varias especies como la del tradicional cuy y del ganado 
de leche, así como experiencias en el desarrollo campesino del altiplano de Nariño.

El Doctor Correa Nieto ha sido presentado por el Académico Héctor Fabio Valen-
cia Ríos como candidato a Miembro de Número ante la Academia Colombiana de 
Ciencias Veterinarias.  .
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PRESENTACIÓN DOCTOR 
JOSÉ FERNÁNDEZ MANRIQUE

Médico veterinario,  Especialista en Gerencia de 
Empresas Agropecuarias, MsC  en Salud del Trópico, 
Diplomatura en docencia Universitaria. Y cursos de 
capacitación en En calidad de alimentos, acuicultura 
y áreas afines. 

Experiencia Profesional
Docencia e investigación en medicina tropical, 

salud pública, epidemiología, bioseguridad en pro-
ducción animal, biología del desarrollo, medicina de 
especies silvestres, formulación y ejecución de pro-
yectos de investigación; promoción y prevención de 
los factores de riesgo que afectan sanidad animal y la 
salud pública. 

Fundador del grupo de investigación de Epidemio-
logia y Salud Publica. Líder del grupo de investiga-
ción en Especies Silvestres, Sanidad y Bienestar Ani-

mal (GESSBA), en la Universidad de los Llanos

Miembro del grupo de autoevaluación con fines de acreditación de programas de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Miembro del Comité de Ética de la Universidad 
de los Llanos. 

Auditor del Plan de Atención Básica en la Secretaria de salud de Bogotá y de la 
Aplicación de normas de bioseguridad en la industria alimenticia.

Promotor de la Línea de Profundización Medicina y Conservación de Especies 
Silvestres de la Orinoquía en la Universidad de los Llanos. Con aportes a la investiga-
ción de los Armadillos (Dasypus novemcinctus), hormigueros palmeros (Myrmeco-
phaga tridactyla), Caimán del Orinoco (Crocodylus intermedius).

Proyectos de investigación: Áreas de parasitología, salud pública, medicina de es-
pecies silvestres, bovinas, caninas en las regiones de la Orinoquia, Bogotá, Huila y 
Costa Atlántica. Más de 30 artículos producto de estudios en fauna silvestre exótica y 
no convencional., leishmaniosis canina, anticuerpos antirrábicos caninos, prevalen-
cia en leishmania visceral en Huila y rabia canina en ciudad bolívar (Bogotá)

El Doctor Fernández, ha presentado en seminarios y simposia, 19 trabajos con 
resultados de sus investigaciones en salud pública, parasitologías de importancia en 
salud pública, enfermedades tropicales como la leishmaniosis en diferentes regiones 
del país. Ha dirigido trabajos para grado en inmunología, planeación y calidad de 
alimentos.  

Méritos:
•	 Becario de la Fundación Omacha, Segundo premio, Concurso trabajo de investi-

gación Facultad de Medicina Universidad Nacional de Colombia.

La Académica Gina Lorena García presenta ante la Academia al Doctor José Fer-
nández Manrique como candidato a ingresar como Académico Correspondiente.



M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

M
ed

ic
in

a 
V

et
er

in
ar

ia
 y

 Z
oo

te
cn

ia
Ó

rg
an

o 
In

fo
rm

at
iv

o 
de

 la
 A

ca
de

m
ia

 C
ol

om
bi

an
a 

de
 C

ie
n

ci
as

 V
et

er
in

ar
ia

s
M

ed
ic

in
a 

V
et

er
in

ar
ia

 y
 Z

oo
te

cn
ia

Ó
rg

an
o 

In
fo

rm
at

iv
o 

de
 la

 A
ca

de
m

ia
 C

ol
om

bi
an

a 
de

 C
ie

n
ci

as
 V

et
er

in
ar

ia
s

108

2017 / Volumen 6, No. 3

Académicos: Ramón Correa, Hector valencia y lucía E. Másmela

Académicos Gina García 
y José Fernández
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PRESENTACIÓN DEL DOCTOR GÜNTER KLEEMANN

Günter Kleemann Doctor en Ciencias Agrope-
cuarias en la Facultad de Desarrollo Agropecuario 
de la Universidad Técnica en Berlín, se incorpora en 
Colombia como científico visitante en el centro In-
ternacional de Agricultura Tropical y en el período 
1976-1978 actúa en el “Programa de Mejoramiento 
Ganadero” en la Universidad de Córdoba en Monte-
ría. Se le debe el  desarrollo de un sistema de exten-
sión para  producción ganadera y el montaje de un 
laboratorio de nutrición animal. 

Entre 1983 y 1985 Universidad Tecnológica de 
los Llanos Orientales (UNILLANOS) en Villavicencio 
fue nombrado como Director del Departamento de 
Educación Abierta y a Distancia, logrando el monta-
je y organización del departamento con dos carreras 
nuevas (Licenciatura en Educación Básica Primaria y 

Tecnología Agropecuaria). Por ésta gestión es nombrado  Director del Instituto de 
Investigación de la Orinoquia y Amazonia Colombiana. 

A partir de 1994 Günter se retira temporalmente del país para iniciar un ciclo de  
consultorías en varios países de América latina, Europa, Asia y África., Entre los años 
1995 y 1996 se desempeña como coordinador del proyecto sectorial GTZ “Presta-
ción Eficiente de Servicios Pecuarios” desarrollando métodos para el diagnóstico y 
el mejoramiento de la eficiencia en la prestación de servicios por parte de entidades 
públicas y privadas en el sector rural. 

Gestiona la creación del Centro Internacional de Capacitación en Desarrollo Pe-
cuario, con sede en la Universidad de La Salle, dirigido a estudiantes, docentes, in-
vestigadores y asistentes técnicos nacionales y de otros países en temas relevantes de 
manejo integral de la salud y producción.

A partir de 1996  a la fecha ha actuado como experto y asesor en proyectos con 
comunidades campesinas y asociaciones de productores en las áreas de servicios 
desarrollo rural integrado, cooperativismo, planificación, monitoreo y evaluación, 
desarrollo organizacional y empresarial. tales como Alemania, Sri Lanka, Egipto, Na-
mibia, Kenia, Rusia, Ucrania, Albania, Mongolia, Rumania, Ghana, Paquistán, Tai-
landia, Costa Rica, Uruguay y Perú, países en los cuales han sido reconocidas sus 
contribuciones en pro del desarrollo comunitario, productivo y socio empresarial.  

Adicionalmente, es autor y coautor de mas de 50 trabajos escritos en Alemán, In-
glés y Español, publicados en revistas, monografías, manuales y libros entre ellos el 
libro Service Management in Livestock Development publicado por la GTZ.  

 El Académico César Augusto Lobo Arias, presenta ante la Academia Colombiana de Cien-
cias Veterinarias al Doctor Kleemann para ser investido como Académico Asociado en la 
sesión solemne del 6 de Diciembre de 2017   
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PRESENTACIÓN DOCTOR 
JAIME ENRIQUE ORJUELA MESA

Doctor en Medicina Veterinaria U. Nacional DE Co-
lombia, MsC Epidemiología Universidad de Reading. 
Cursos complementarios afines a medicina preventiva, 
epidemiología, informática, metodologías de capacita-
ción en sistemas de información. 

Experiencia profesional: 

Investigador en el área de microbiología, enferme-
dades tropicales, medicina preventiva, enfermedades 
vesiculares  en laboratorios de investigación y diagnós-
tico del Instituto Colombiano  Agropecuario ICA, ubi-
cados en diferentes regiones de Colombia.

Desarrollo de programas de investigación y estrategias de prevención de enferme-
dades animales.

Actuó como Director Programa de Investigación de Medicina Veterinaria Preven-
tiva. Laboratorio de Investigaciones Medico Veterinarias LIMV, Ejerció las funciones 
de Director Laboratorio Nacional de diagnóstico de enfermedades vesiculares. ICA. 
Epidemiólogo del programa ICA-USDA

Obtuvo logros importantes en sus actuaciones  con  estrategias sanitarias como 
Director Unidad de Epidemiología Veterinaria de la División de Sanidad Animal. 

REALIZACIONES RELIEVANTES

Lideró el proceso de utilización de computación en el las dependencias del Ins-
tituto Colombiano Agropecuario ICA, en Universidades e Instituciones públicas y 
privadas dedicadas a programas agropecuarios.

Gestionó la Implementación de comunicación por Internet en el ICA mediante la 
capacitación de los funcionarios y puesta en marcha en la Red Internet de la Docu-
mentación en la red andina de sanidad agropecuaria IICA, SANINET, Universidad de 
Illinois-Instituto Colombiano Agropecuario ICA.

Puesta en marcha del Sistema Geográfico de Información y entrenamiento de fun-
cionarios ICA en el uso del sistema ArcView y de  Geoposicionadores.

Puso  en marcha por internet la publicación semanal del boletín de Sanidad Ani-
mal de Colombia.

Ejerció docencia en el área de epidemiología en varias universidades en programas 
de postgrado en Informática Aplicada a la Gerencia de Empresas Agropecuarias y en 
producción aviar. 
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Realizó un extenso programa de capacitación en sistemas de información: Pana-
cea, GIS. ArcView, Excel. Para médicos veterinarios ICA, Universidades. Proyecto Co-
lombio-Alemán ICA-GFZ. Universidad de la Salle. Labor desarrollada durante 9 años.

Planificador y capacitador en simulacros de situaciones de emergencia para la 
atención de atención de brotes de enfermedades en control oficial en Colombia 

El Doctor Orjuela. Se ha distinguido por su espíritu de servicio, responsabilidad y 
transparencia en su trayectoria como docente, investigador y gestor.. 

Académicos jaime Orjuela y  Luis Carlos Villamil
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PRESENTACIÓN DE LA DOCTORA 
MARTHA CECILIA SUAREZ ALFONSO

La Doctora Martha Cecilia Suárez Alfonso es Médica 
Veterinaria, MsC en microbiología y doctoranda en Bio-
tecnología.

Su dedicación docente en pre y posgrado de diferen-
tes universidades. En su gestión como investigadora ha 
sido parte de núcleos de investigación: Epidemiología 
Molecular- EPIMOL,  Grupo de Investigación en Cien-
cias Agrarias- GRICA, de la  UDEA Genética Molecular de 
Patógenos-GEMPA del Grupo de Biotecnología de la Uni-
versidad de Antioquia y forma parte  del Grupo Mime-
tismo Molecular de los Agentes Infecciosos de la UNAL. 

Orientación de trabajos de pre y posgrado: 

Maestría Microbiología, Farmacología, en Salud Animal, Diseño y Gestión de Pro-
cesos, en gerencia de programas sanitarios en inocuidad de alimentos, UCI Costa 
Rica; y de las Universidades Nacional de Colombia y de Antioquia.

Publicaciones:

Susceptibilidad antimicrobiana de aislamientos de Salmonella entérica; Evalua-
ción  de la susceptibilidad antimicrobiana de cepas de Salmonella spp. Aisladas del 
beneficio porcino, Valoración de desinfectantes en cepas de Salmonella spp. Aisladas 
en plantas de beneficio porcino. Evaluación Preliminar del Bioensayo para la De-
tección de Antimicrobianos en Músculo Bovino; Recomendaciones para la calidad 
higiénica y composicional de la leche en finca;  sistema de gestión de inocuidad de 
los alimentos caso Colombia; Salmonelosis no tifoidea y su transmisión a través de 
alimentos aviares; Eco-fisiología y Prospección Microbiana; Presencia de Salmonella 
enteritidis en Productos de Origen Avícola y Repercusión en Salud. Participación con 
ponencias  sobre estudios microbiológicos en bovinos, porcinos y aviares, riesgos en 
Salud Pública y alimentaria, inocuidad de los alimentos, propuestas de innovación 
metodológica para el estudio de la microbiología. 

Reconocimientos:

•	 Reconocimiento		público	a	la	labor	académica;,	

•		 Seleccionada	para	el	Programa	de	Docentes	en	Formación	

•		 Postulación	a	Mención	Meritoria	de	la	Tesis	de	Maestría,

•		 Becario	de	Investigación	(Auxiliar	de	Docencia)	en	el	área	de	Microbiología.

•	 Presentación	de	la	académica	Rosa	Elsa	Pérez	Peña	en	la	ceremonia	de	la	Sesión	
Solemne de Diciembre 6 de 2017 ante la Academia Colombiana de Ciencias Vete-
rinarias 
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Ramón Correa Nieto, Guenter Kleemann, Jaime Orjuela, Martha Cecilia Suáres, 
Heissa I. Bernal, Edwin Buitrago, Claudia Brieva, José fernandez
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Estas orientaciones son básicas para dar a la 
publicación un ordenamiento armonizado que 
facilite su identificación y evaluación tanto de 
la calidad de los contenidos, su pertinencia  y 
`presentación.

Estas instrucciones son de obligatorio cumpli-
miento 

Todos los documentos que se presenten para 
publicación deben ser inéditos.

La carta re misoria firmada por todos los au-
tores, y el artículo cuando sea necesario, debe 
des cribir la manera como se han aplicado las 
normas nacionales e interna cio nales de ética, e 
indicar que los autores no tienen conflictos de 
interés.

La Revista de la Academia Colombiana de 
Ciencias veterinarias es el órgano de difusión 
de resultados de investigaciones científicas, 
tecnológicas, crónicas, artículos de opinión, no-
tas históricas y temas afines en los que se invo-
lucran las ciencias veterinarias.

Los Edito res de la Re vista evalúan el mérito 
científico de los artículos y luego son someti-
dos a la revisión por pares de comité de arbi-
tramento. La revista admite comentarios y opi-
niones que disien tan con el material publicado, 
acepta  retracta ciones argumentadas de los 
autores y corregirá oportunamente los errores 
tipográfi cos o de otros tipos que se puedan ha-
ber cometido al publicar un artículo. 

Secciones: Editorial, Artículos científicos sobre 
temas generales, Ensayos, Educación, Reseñas, 
crónicas, revisiones  del estado del arte, reporte 
y análisis de casos,  transcripciones de docu-
mentos históricos y Cartas

Estilo del manuscrito: Debe ser claro, escrito 
a doble espacio, Arial 12.  Las páginas deben 
numerarse el  lado izquierdo inferior.

Especificaciones: Todo el manuscrito, inclu-
yendo referencias y tablas, debe ser ela bo rado 
en papel ta maño carta, en tinta negra, por una 
sola cara de la hoja, a doble espacio. Los már-

genes  de ben ser de 3 cm y las páginas se nu-
merarán consecutivamente inclu yendo todo el 
material. 

Se debe enviar el origi nal del manuscrito, dos 
fotocopias y un CD con el respectivo ar chivo 
obte nido por medio de un pro cesador de pa-
labras.

Tablas, leyen das de las tablas, Figuras y leyen-
das de las figuras. Las comunicaciones cortas, 
los artículos de opinión y de debate podrán 
presentar modificaciones con respecto a este 
es quema general.

Organización del Documento: Título. Debe ser 
claro y conciso, con 14 palabras como máximo. 
En línea siguiente: Iniciales del nombre y primer 
apellido completo del autor o autores. Nombre 
de la Institución, departamento, seccional en la 
que se realizó el trabajo. Si es un trabajo institu-
cional. No se incluyen títulos académicos

Resumen: Se presenta en un máximo de 250 
palabras en español y en inglés. Se consigna 
en forma concisa. La definición del problema, 
objetivo que se pretende, metodología emplea-
da, resultados y conclusiones. No se incluye 
información conocida, ni abreviaturas ni refe-
rencias.     

Palabras claves: Vocablos representativos del 
tema de 3 a 7.

Notas al pié de página: Deben referirse al Au-
tor, título, vinculación institucional, dirección 
electrónica o frases aclaratorias.  

Introducción: Naturaleza y propósito del tra-
bajo y citas de trabajos importantes de otros y 
propios en torno al tema de la referencia 

Materiales y métodos: Descripción de metodo-
logías: cuantitativos y cualitativos, aparatos y 
procedimientos con detalle para permitir que 
otros puedan reproducir los resultados.

Resultados: deben ser presentados en forma 
concisa que permita comprender los hallazgos 
o avances sobre el tema. Sin repetir los datos de 
las tablas. 

INSTRUCCIONES  PARA AUTORES DE LA REVISTA  
“ACADEMIA COLOMBIANA DE CIENCIAS VETERINARIAS”
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Discusión: Interpretación de resultados y una 
síntesis del análisis comparativo de los resulta-
dos con la literatura más reciente. Los resulta-
dos y la discusión se deben presentar en capí-
tulos aparte.

Los Ensayos, revisión del estado del arte, no-
tas técnicas, no tienen un formato establecido 
pero deben cumplir las normas de citación de 
la revista.  

Agradecimientos: Información adicional rela-
cionada con el apoyo o colaboración obtenida 
en el proceso del estudio del tema.  

CARACTERISTICAS DE LOS 
DOCUMENTOS PARA PUBLICACIÓN

Artículos de investigación científica, tecno-
lógica: La estructura utilizada consta de: re-
sumen (español e inglés), Introducción, meto-
dología, resultados, discusión, conclusiones.  
Agradecimientos y refe rencias,

Tablas, leyen das de las tablas, Figuras y leyen-
das de las figuras. Las comunicaciones cortas, 
los artículos de opinión y de debate podrán 
presentar modificaciones con respecto a este 
es quema general.

Artículos de reflexión: Análisis de resultados 
de investigaciones, argumentación  y conclu-
siones sobre un tema específico, con base en 
fuentes originales.

Revisión del estado del arte: Resultados de 
investigación  cualitativa – cuantitativa, cuan-
titativa o cualitativa  donde se analizan y se 
integran resultados de investigaciones publi-
cadas o no sobre un campo determinado con 
el propósito de predecir o expresar avances o 
tendencias de desarrollo.  

Revisión de Tema: Escrito resultante de la re-
visión crítica de la literatura sobre un tema en 
particular.

Reporte de caso: Documento que presenta los 
resultados de un estudio sobre una situación 
particular con el fin de dar a conocer las ex-
periencias técnicas, conceptos y métodos con-
siderados en un caso específico. Incluye una 
revisión sistemática comentada de la literatura  
sobre casos análogos. 

Crónica: descripción histórica, analítica  de  
hechos destacados de un personaje, del país, 
región,  empresa o proyecto sus resultados e 
impacto social, económico y/o político: Vida y 
obra de un personaje,    

Notas científicas o técnicas: Documento  des-
criptivo y analítico que comunica resultados 
preliminares, tendencias o hallazgos sobre un 
problema determinado.

Cartas al editor: Manifestaciones críticas, ana-
líticas o interpretativas  sobre documentos pu-
blicados en la revista  que constituyen aportes 
a discusión del tema por parte de la comunidad 
científica. 

Editorial: Documento escrito por el editor, un 
miembro del comité editorial u otro invitado 
sobre  el panorama general del contenido de la  
edición correspondiente. 

Presentación: Una página del editor en la cual 
presenta una breve  nota de cada artículo y 
comentario adicional sobre el contenido de la 
edición.

Transcripción: de un texto histórico o traduc-
ción de un texto clásico o de interés particular 
en el dominio de publicación de la revista.

Referencias bibliográficas: Se indicarán en el 
texto numeradas consecutivamente en el orden 
en que apa rezcan por medio de números ará-
bicos colocados entre parén te sis. La lista de re-
ferencias se iniciará en una hoja aparte al final 
del artículo.

Citar únicamente las referencias utilizadas, 
verificar cuidadosamente el manuscrito de los 
nombres de los autores citados y las fechas que 
coincidan tanto en el texto como en la lista de 
referencias.

En el texto se debe referir al apellido del autor 
y año. Ejemplo: Desde que Kant (1720) planteó 
que”

Las citas deben ser ordenadas alfabéticamente 
por el nombre del autor y cuando se hacen citas 
del mismo autor se presentan cronológicamen-
te. Las publicaciones de un autor en un mismo 
año deben citarse: 1998a, 1998b, 1998c.
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Artículos de Revistas: Apellido e inicial del 
nombre del autor o autores, Nombre del artí-
culo, Nombre de la revista, volumen, número, 
(año): número de páginas del artículo.

Ejemplo: Paskalev,A.K. We and They: Animal 
welfare in the era of advanced agricultural bio-
technology. Livestock Science, N.103 (2006):35-
41 

Libros Apellido e inicial del nombre del autor o 
autores, nombre del libro, número de edición si es 
diferente a la primera Editorial, ciudad u d:

Ejemplo: Bloch, M. La Historia Rural Francesa 
Editorial Crítica. Barcelona. pp.: 23-65  1978

Consulta en artículos publicados en  WEB:  
Autor/editor, si es posible, título de la 
página(medio de publicación). Entidad que 
publica la página. URL (protocolo://Site/Pat/
File) (fecha de acceso)

Ejemplo: Dudoit S, Yang YH, and Callow  MJ. 
Statistical methods for identifying  differen-
tially expressed genes in replicacated cDNA 
microarray experiments (Online). Dept of Sta-
tistics, Univ. Of California at Berkeley. http://
www.stat.berkeley.edu/users/terry/zarray/
Html/matt.html. (3 Sept. 2000) 

Trabajo para optar a grado académico: Apel-
lido e inicial del nombre. Nombre de la tesis o 

trabajo para grado. Título académico. Nombre 
de la Universidad. Año

Ejemplo: Valenzuela, C. Análisis  Social de la 
Política de Investigación en Colombia. Tesis. 
Maestría en Educación Universitaria.. Univer-
sidad de Los Andes. 2009  

Conferencia: Apellido e inicial del nombre del 
conferencista. Título de la Ponencia. Evento. 
Entidad responsable, Lugar. Año.

Santos, D. “Análisis de la Pertinencia de los 
programas  de formación Universitaria en los 
Países Andinos”. Congreso iberoamericano de 
educación Superior. Convenio Andrés Bello. 
Lima. 20008.  

Tablas: Cada una de las tablas será citada en 
el texto con un número y en el or den en que 
aparezcan, y se debe presentar en hoja aparte 
identifi cada con el mismo número. Utilice 
únicamente líneas hori zontales para elaborar 
la tabla.

Figuras: Las figuras serán citadas en el texto en 
el orden en que aparezcan. Las fo tos (sólo en 
blanco y negro), dibujos y figuras generadas 
por medio de computador de ben ser de alta re-
solución y alta calidad.

Entrega del manuscrito: 
lemomvz@gmail.com
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Ensayos

SUSCRIPCIÓN

Nombre y apellidos/

Name: _______________________________________________________________________

Institución/Organization:_______________________________________________________

Dirección/ Address: ___________________________________________________________

Ciudad/City: _________________________________________________________________

Departamento, Estado o Provincia/State: _________________________________________

Codigo Postal/Zip code: _______________________________________________________

País/Country: ___________________  Apartado Aéreo-P.O. Box:   ____________________

Tel: __________________________________ Fax ____________________________________

E-mail: _______________________________________________________________________

La suscripción a la Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias 
no tendrá costo.

El suscriptor solamente cancelará los costos de envío que varían según  la ciudad 
donde se encuentre ubicado.

Diligenciar el formato de suscripción  y enviarlo por correo, fax o correo electrónico a:
Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias

Calle 101 No. 71 A 52, Barrio Pontevedra, Bogotá, Colombia
Telefax: 226 6741 - 226 6722 - 643 4135

academia@comvezcol.org  -  lemomvz@gmail.com
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