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INTRODUCCION

En la ultima reforma curricular en la carrera de Zootecnia de la Universidad
Nacional fue incluida la materia "Recursos Energ6ticos". a nivel de octavo semestre.
A continuaci6n se describira el proyecto presentado por el Departamento de

Ffsica,aprobado por Facultad de Veterinaria y Zootecnia.

En el mundo moderno todo proceso cientffico y tecnol6glco tiene que ver con el
campo energetico. Par ella. los profesionales de muy dlferentes dlsclplinas deben
ccnocer, cuando menos. sus fundamentos. especial mente los relacionados con
principios ffsicos que rigen el concepto de energfa. sus formas y propiedades.
necesidades y consumos. costos. relaci6n con el medio amblente etc.
De otro lado, en los procesos de producci6n. el aspecto energetico ha venido

teniendo una incidencia creciente debido al regimen de precios de este insumo. EI
regimen de precios depende de factores tales como polftlca y tendencias
internacionales. recursos del pals, pollticas de explotaci6n. deuda externa etc. Uno de
los sectores mas sensibles a las estrategias polfticas, econ6micas y sociales es el de
la producci6n pecuaria en donde se hace inprescindible un manejo racional de los
recursos energeticos, no s610por el factor costo. sino por la necesria optimizaci6n del
equilibrio entre la producci6n y el medio ambiente.
Las consideraciones anteriores condujeron a que el objelivo central del curso fuese

el de proporcionarle al estudiante un conjunto coherente de conocimientos Msicos en
el campo energetico. bajo los aspectos de: fundamentos, recursos nuevas y
renovables. ingenierra y relaci6n con el medio ambiente, que Ie permitan
desenvolverse tecnicamente en el ejercicio profesional pecuario.
Para lograr este objetivo es claro que al terminar el curso el estudiante debe:

1·Comprender y manejar las leyes basicas que gobiernan el comportamiento de la
energfa (conservaci6n, transferencia. formas de energia, calor, transporte de calor,
energfa electromagnetica, etc.)
2-Tener un conocimiento claro, aunque general, tanto de las fuentes de energia
convencionales como de las nuevas y renovables.
3·Caracterizar y ubicar tecnica y econ6micamente los diferentes recursos energeticos
para su aplicaci6n en casos especfficos de la producci6n pecuaria.
4·Dimensionar sistemas particulares sencillos, con energla solar t~rmica y fotovoltaica.
energfa e6Iica,biogas. etc.
S-Analizar los impactos ambientales de ciertas formas de energia.
Para iniciar el curso se hace una introducci6n sobre el problema energetico y su

incidencia en nuestra civilizaci6n. Dicho problema se caracteTiza desde el punta de
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: : ,. I/lsta-,'df) lds sis~{nas ecol6gico. de producci6n y econ6mico. Esta caractarlzaci6n
'\. perrT:ihi9ffl'acerI,In,lanalisisde la reciente historia energetica (1973-1988) del mundo y
. Ida nuestro·palso;(~onsste analisis queda clare c6mo ellnsumo de la energla fue uno
.'de los fadore.a qua en sse lapso datermln6 toda la polltica econ6mlca del mundo y de
Colombia en particular. Se muestra el peso que la deuda externa del sector electrico
eolombiano tlene en el total de su deuda y en las politicas que actualmente se
implementan.
La etapa introductona del curso, que tiene una duraci6n de cuatro hcras, termina

con un rspaso hlst6rico del manejo de la energla por parte del hombre desd~ la
prehistoria. hasta en las socledaoes industriales y tecnol6gicas de nuestros dias.
La segunda etapa del curse S9 inicia con una discusi6n amplla de los concsptos de

9nsrgla y pot ncla, us retaclenes, su medide. su cuantlficaci6n y unidade ,SU man jo
como antas flsicos y como insumos raales y concretos en ben6ficlo del hombre.
Una parte basica en esta elapa S9 destina a repasar las layes de la energla desde

los puntos de vista flsieo y tarmodinamico, para luego mostrarla en sus diferentes
manifestaeiones tales como mecanica, calor, electromagnetica, qulmica etc. A estos
temas se les dedica cuatro horas.
Por tratarse de una carrera cuya cimentacl6n matematica no es muy fuerta•.el nil/el

matam~tico eonque sa discuten los t6picos antariores no va mas alia de los
fundamentos del calculo.
En su tercera etapa 91 curso as dedieado a precisar los eonceptos relativos a

algunas de las mas importantes formas de energfa: ondas electromagneticas. calor y
energia electrica,
EI tema de las ondas electromagneticas sa inieia con at rapaso de que son. c6mo se

originan, culll es su espectro, c6mo se detecta y c6mo se mide cada parte del mismo,
y concluye con la cuantificaci6n de la energfa de la radiaci6n, el flujo de la radiaci6n y
la densidad del flujo de la radiaci6n,
EI t6pico de calor cubre los aspectos de caracterizaci6n del coneepto, transmisi6n

de calor (conducci6n, convecci6n y radiaci6n). Se presentan ejemplos sencillos
aplicados a diferentes casos da la producci6n animal.
Pueslo que a la altura de la carrera 'dende se programa el curso, (octavo semestre).

ya han visto fisica general, 10correspondiente a la energia electrica se trata como una
rellisi6n de los diferentes aspectos tales como corriente, voltaje, energla electrica,
potencia electrica y formas de obtenerla en sus variantes continua y alterna.
Los temas involucrados en esta etapa son tratados en ocho horas.
En estos momentos se realiza una primera evaluacl6n. EI metoda es de tipo electivo

ya que de I/arias opciones del temario (mas de sais opelones) el estudiante debe
dasarrollar dos con la amplitud, profundidad y detalle que pueda. Este tipo de
8valuaci6n permite medir el grado de motivaci6n que se ha logrado imprlmir a cada
estudiante y al grupo en general, puasto que alll se observa sl han leldo. consultado 0
estudiado algunos temas, mb alia de las chartas y dlscusiones de la clasa.
La parte central del curso la constituye el tema de las fuentes nuevas y renol/ables.

Aunque convencionalmente las fuentes nuevas y renol/ables son catorce, en el curso
se diseuten las que tienen mas posibilidades de uso en Colombia: solar. e6lica,
biomasa. lena y animales de tiro.
En cada una de dichas fuentes se tratan las siguientes facetas:

42



��
a-Origen y breve historia. t t
b-Disponibilidad y evaluaci6n del recurso en Colombia.
c-Estudio de las diferentes posibilidades de uso.
d-Costos.
e-Estudio de easos.
f·Perspectivas hacia el futuro.
EI tratamiento de sstos temas es complementado con visitas a instalaciones 0 a

grupos que realizan trabajos al respeeto. Entre 108 sitioa de visita estan 81
Departamento de Flsica de la Universidad Naclonal (donde &8 muestran los diferentes
trabajos que alii se adelantan en energla solar) y la planta de pruebas da molinos da
viento (Instituto de Ensayos e Investigaciones U.N.)
Tambilln sa proyeetan videos sobrs otros temas. A esta importante atapa del curso

sa Ie dadican 17 horas, incluyendo visitas. Se culmina esta parts con la segunda
evaluaci6n cuya metodologia as similar a la primera.
La ultima parte del curso ssta dsdlcada ados tamas:

1·Fuentes de energia convencionales en Colombia (ocho horas).
2-Generalidades sobre contaminaci6n atmosterica (cuatro horas.)
En el primero de .estos temas se incorpora un anallsls sobre: hidroelactricidad,

carbon, patr61eo y gas. Cada una de estas fuentes es estudiada segun los siguientes
aspectos: Reservas. polfticas de desarrollo sectorial, oterta, demanda, costos y tantas,
proyecciones al futuro. Esto se complemanta con un capitulo del video "Plane a
Tierra".
El ultimo tema incluye los siguientes aspectos: Efectos meteorol6gicos de la

contaminaci6n atmosferica, origen de algunos polutantas, afactos en seres humanos.
vegetales y animales.
Se realiza una tercera evaluaci6n sobre la ultima parte del curso.

COMENTARIOS GENERALES

1·Por su estruetura el curso permite ser realizado en diferentes nivales, desde uno
donda los principios fisicos y termodinamicos son complatamente discutidos y
analizados desde un punto de vista estrietamente matematico, hasta otro donde se
presentan y discuten los conceptos sin demasiada herramienta de ecuaciones. EI
tratamiento dado a este curso para estudiantes de la carrera de Zootecnia. se ubica,
como ya se dijo, en un nivel melliio.
2·La aplleaci6n de conceptos se practiea con ejemplos sencillos relacionados con la

producci6n animal. Tales ejemplos pueden apliearse tanto a procesos fisiol6gicos de'
animales (v. gr. perdidas energetieas por transpiraci6n, evaporaci6n etc.). como a
elementos de consumo enargetico para controlar costos de producci6n (temperaturas
ambientales, consumo energetico por alimentos, climatizaci6n de espacios etc.)
La intensidad del curso (4 horas semanales durante 13 semanas) no permite exigir

trabajos especiales, los que pOOrlanconvertirse en pequenas investigaciones que a la
postre les requerirfa tiempo adicional al de problemas y ejercicios para la casa. De
por sl estos son una buena oportunidad para apliear 10discutido en class a casos
concretos relacionados con su carrera.
3-Los videos que S9 presentan, especialmente algunos de la-serie "Planeta Tierra".
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se orlentan hacia la finalidad de acrecentaren los estudiantes una conciencia
ecol6gica que los acompat\e en su ejerclclo profesional.
4-EI curso ha creado un acercamiento a nlvel docente entre el Departamento de

Fraica y la carrera de Zootecnla. pero aun no se puede hablar de experiencia
interdisciplinaria, puesto que 'sta se da en la medida en que haya interrogantes por
resolver, trabajos de Inter's comun, temas nuevas qu' investigar. EI curso como
actividad docente fluye en una direccl6n. Serra deseable y conveniente que se
presentasen oportunidades de una mayor interacci6n entre los docentes de uno y otro
lado.
Para finalizar proporeionamos una lista de referencias blbliograficas de Inter's en el

curso descrito.
1.COMMONER BARRY, La escasez de Energla. La Energla y laCrisis Econ6mlca,

Plaza y Janes Editores SA
2.SCIENTIFIC AMERICAN, Selecciones: Qurmiaa y Ecoafera, Hermann Blume

Ediciones, 1976.
3.SZ0LOKAY S.V., Energia Solar y Edificaci6n., Editorial Blume. 1979.
4.DANE, Colombia Estadistica 1986.
5.JCEL, La Electrificaci6n en Colombia 1984-1985., Instituto CoJombiano de Energia

EJ~ctrica.
6.ACIPET. Boletin Estadistieo NO.1 Vol. 224, 1986, Asociaci6n Colombiana de

Ingenieros de Petroleos
7.ECOPETROL, Informes Anuales.
8.DORF. RICHARD C., Energy Resources and Policy, Addison-Wesley Co.
9.DEVINS DELBERT W., Energy: Its Physical impact on the Environment, John Wiley

&Sons, 1982
1a.PRIEST JOSEPH, Problems of our Physical Environment. Energy Transportation.
Pollution., Addison Wesley Co., 1973
, 1.KREIDER AND KREITH., Solar Energy Handbook, Me Graw Hill, 1981
12.CONSIDINE DOUGLAS M., Energy Technology Handbook, Mc Graw Hill,1977.
13.PARKER SYBIL P., Encyclopedia of Energy, Me Graw Hill, 1981
14.SHONLE JOHN L., Environmental Applications of General. Physics,

Addison-Wesley Co., 1975
15.FUNDACION ECUATORIANA DE TECNOLOGIA APROPIADA, Primer Curso

sobre Energia Renovable, Quito, Ecuador, 1985.
16.BRINKWORTH B.J., Solar Energy for Man, Halsted Press, 1972.
17.SEYMOUR JOHN, La vida en el Campo y el Horticultor Autosuficiente, Editorial

Blume, 1981.
18.S0LAR ENERGY, Publicaci6n Perl6dica Mensual.

l'l Texto recibido en Diciembre de 1988.
(Nota del editor).
Segun comunicaci6n posterior del autor, la facultad de Zootecn!a reaUza una
evaluaci6n del presente curso, el cual seguramente sera modiflcado.

(•• ) Profesor del Departamento de Fisica de Is Universidad Naelonal.
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