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LA INFORMACION POBLACIONAL EN EL CONTEXTO DE LAS 
LIMITANTES DE SALUD

LUIS CARLOS VILLAMIL J.** 
PETER R. ELLIIS

RESUMEN

En la salud animal, a medida que aumento los conocimientos, los problemas para 
determinar las prioridades en el control e intervención también se incrementan. Con el 
cambio continuo y los ajustes en los sistemas de producción animal, el rango y las caracte
rísticas de los problemas de salud están variando constantemente. Lo anterior ha incre
mento la demanda por sistemas de información -ue permitan a los asesores, a los pro
ductores, y a las agencias adminsitradoras de ; ¿cursos a tomar decisiones sobre bases 
reales. El conocimiento más profundo de la dinámica de los problemas de salud ha evo
lucionado a la par con el trabajo sobre la salud del hato o rebaño. Se han desarrollado 
también sistemas de recolección de información evaluando y determinando estrategias de 
control con enfoques económicos.

El factor limitante de todos estos esfuerzos continúa siendo la recolección y manejo 
de información, especialmente en los países en vía de desarrollo, sinembargo hay algún 
progreso sobre este particular en lo relacionado con encuestas y esquemas de seguimien
to. En Colombia el Proyecto Colombo/Alemán ICA-GTZ, ha desarrollado esquemas de 
recolección de información, a la par que progfamas para manejo de datos y modelos ana
líticos. Para el futuro, las proyecciones se basan en el desarrollo de programas de salud y 
producción animal que busquen proteger y mejorar la productividad de la explotación, a 
la vez que proporcionar las bases para establecer las prioridades de investigación y la for
mulación de políticas. Lo anterior, concurrirá necesariamente a establecer mejores bases 
para la asistencia técnica y la reorientación de la educación en los niveles tecnológicos y 
universitarios.

* DMV, MSc, PhD profesor asistente. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

** DMV, MPH, MRCVS Director Unidad de Investigación en Epidemiología y Econo
mía Veterinaria. VEERU, Universidad de Reading, Inglaterra.
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INTRODUCCION

La medicina veterinaria al frente de las limitantes de salud presupone un amplio 
conocimiento de los métodos y técnicas que faciliten la caracterización en el tiempo y en 
el espacio de dichas limitantes de salud con el fin de presentar alternativas de solución 
viables y articuladas en un contexto en el que se permita concentrar los esfuerzos y re
cursos en problemas bien definidos y de gran prioridad, concentrando los mecanismos de 
presión que pretendan desviar los recursos hacia áreas no prioritarias.

En la visualización de las limitantes de salud, se deben considerar los grupos pobla- 
cionales locales o regionales, ya que las enfermedades animales se cuantifican no por el 
hecho de afectar a un individuo sino más bien por afectar a una población, es decir la 
situación que se busca es la de pensar en las mayorías sana», articulando los esfuerzos 
para disminuir o minimizar el éfecto de las minorías enfermas (25,26).

En este orden de ideas, se deben buscar úna serie de medidas o parámetros demográ
ficos útiles para conocer mejor y lograr representar las poblaciones animales, calificando 
su estado en lo referente a producción y productividad, para de esta forma establecer y 
cuantificar el impacto económico de las limitantes de salud.

El objetivo de este trabajo es el de presentar en forma rápida y clara una visual de la 
evolución de los enfoques y de las necesidades de información en el sector de los servi
cios de Medicina Veterinaria utilizando nuevas tecnologías y metodologías de informáti
ca y sistemas.

ENTORNO DE LOS SERVICIOS DE MEDICINA VETERINARIA

La naturaleza de la problemática de las enfermedades animales tiene una relación 
directa con la etapa de desarrollo de la industria animal. De acuerdo con la dinámica de 
los sistemas de producción animal debida a presiones económico-sociales, aparecen nue
vos patrones en la presentación de las limitantes de salud a nivel local o regional, hacién
dose necesario un mejor entendimiento de la interacción entre los agentes potencialmente 
patógenos, las especies animales susceptibles y el medio ambiente (25,26).

Los sistemas tradicionales de explotación ganadera en los países de América Latina, 
Asia y Africa, cuentan por un lado con una infraestructura de servicios insuficientes y con 
un costo de insumos relativamente alto y, por el otro, cofi precios de los animales y de 
subproductos relativamente bajos. Lo anterior hace que la atención animal individual sea 
desde todo punto de vista antieconómica. En este contexto, la Medicina Veterinaria ha 
venido trabajando con datos poblacionales relativamente empíricos, tomando decisiones,

6 4



muchas veces sin conocimeinto pleno de la realidad, en situaciones de riesgo e incerti- 
dumbre y en la mayoría de los casos sin poder hacer frente a análisis críticos de costo 
efectividad o de beneficio costo.

EL PROCESO DE BUSQUEDA DE INFORMACION UTIL

Lia búsqueda de información útil ha sufrido una evolución acelerada desde fines de 
los años cuarenta,es así como, después de la segunda guerra mundial, las políticas guber
namentales de los países industrializados concentraron sus esfuerzos en la obtención de 
altos niveles de producción con sistemas subsidiados y por lo tanto los problemas rela
cionados con la escogencia de nuevas tecnologías para aumentar la producción y de me
todologías para la prevención y el control de limitantes comenzaron a acelerar los proce
sos de toma de decisiones y de búsqueda de información. (25).

En la década de los setenta, las presiones económico-sociales comenzaron a estimu
lar la demanda por una mejor información sobre las metodologías para incrementar la 
productividad animal.

El Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, ha tenido el lide
razgo en el desarrollo de sistemas para evaluación de proyectos (25). La adjudicación de 
préstamos debe ser justificada por estudios detallados sobre aspectos económicos y socia
les en campos tan variables como: ganadería de carne, de leche, porcinos, turismo, indus
tria, energía, etc. Para realizar lo anterior, se adoptaron los procedimientos de beneficio 
costo social sobre la base de los principios desarrollados por Little and Minlees (1974), y 
luego de mucho trabajo y proyección.se convirtieron en una rutina, Gittinger (1982) de
mostró como esta metodología puede ser aplicada a una extensa gama de actividades agrí
colas y pecuarias.

Registros de Comportamiento individual.

Las grandes diferencias observadas en el comportamiento individual de las hembras 
bovinas y de los hatos, llamó la atención de los investigadores. En el caso de Inglaterra, 
por ejemplo, por más de 40 años la Oficina Inglesa de Mercadeo de la Leche 
(British Milk Marketing Board MMB) (25) ha mantenido un registro de lá producción 
lechera y del comportamiento reproductivo de la ganadería lechera de la Gran Bretaña. 
Organizaciones similares se han desarrollado en otras partes del mundo.

La DHIA (Dairy Herd Improvement Association) de los Estados Unidos (25) presta 
servicios a su país y a otros países de América Latina. Estos servicios facilitan al produc
tor el conocimiento y control de la eficiencia productiva de sus explotaciones mediante 
un análisis mensual de producción y del importante papel del mejoramiento, buscando la 
emulación entre las diferentes explotaciones y entre las asociaciones y cooperativas de 
productores (25).
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La necesidad de correlacionar la producción de leche con la demanda de la misma 
durante el año y el mercadeo a través de cooperativas y empresas industríales, ha obliga
do a los ganaderos de otros países a intensificar las actividaes en el uso y manejo de 
registros y en el desarrollo de nuevas prácticas de manejo, particularmente en lo refe
rente a control de la fertilidad, si es que se quiere mantener la rentabilidad de los hatos 
(Esslemont et al 1985).

La presión para establecer sistemas de registro para otras líneas y especies animales 
ha sido relativamente menos evidente y su desarrollo más lento.Hoy en día, los registros 
en ganadería de carne (a excepción de las intensivas) y en ganaderías ovinas es bastante sim
ple se relaciona más con una revisión de lo logrado o perdido en lugar, de ser un programa 

de seguimiento que requiera de un registro continuo para seleccionar líneas genéticas 
que ésten de acuerdo con las exigencias del mercado; por otro lado, dada la intensidad del 
sistema de producción, los productores de cerdos deben evaluar constantemente el desem
peño de sus explotaciones mediante pesajes sistematizados y registros detallados. En otras 
palabras, en la medida en que se requiera de más información y de toma de decisiones rá
pidas el registro de los eventos y la sistematización de información se vuelve proriotaria, 
por tal motivo en ganadería de ieche y en porcinos se han operado avances, en contrapo
sición a lo que sucede en ganaderías de tipo carne en situaciones extensivas,en las cuales la 
Intervención y el manejo se realiza únicamente una o dos veces al año.

Salud animal y Control de Enfermedades.

En ninguno de los sistemas de registro nombrados anteriormente se había puesto 
atención a la incidencia de enfermedades y a otras limitantes de salud que indudable
mente causan pérdidas en la producción hasta el comienzo de la decada de los setenta en 
la que coincidencialmente también se reactivó el análisis económico aplicado a la toma 
de decisiones sobre políticas de control de enfermedad.

Blood y Col. (1978) trabajando sobre fertilidad en ganado lechero.en Australia, y 
Esslemont (1973) trabajando sobre comportamiento del ciclo estral en vacas lecheras de 
Inglaterra, demostraron la necesidad de un registro cuidadoso y detallado sobre la vida 
útil de las hembras bovinas; los estudios iniciales sobre sistematización de la información 
en Melboume (Australia) se extendieron a la Universidad de Reading (Inglaterra) y cada 
grupo desarrolló un sistema de registro para suplir las diferentes necesidades de los 
sistemas de producción de sus respectivas áreas de influencia. Después de 10 años de inten
so trabajo cooperativo ambos países cuentan con adecuados sistemas de registro computa- 
rizado, sirviendo a cientos de explotaciones (Pharo 1983 y Malmo 1982).

Los problemas de salud y sus respectivos tratamientos se incluyen a medida que 
ocurren y pueden correlacionarse y evaluarse frente a cambios en la productividad ani
mal. Con este tipo de esquemas, nuevas medidas de manejo y diferentes tratamientos 
pueden ser evaluados rápida y eficientemente en los hatos participantes en dichos esque
mas.
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Realizaciones similares pero en menor escala se han logrado en ganado porcino utili
zando específicamente sistemas de registro tales como: “Pigtales”  (Oldham 1982), en 
Gran Bretaña y “Pig Champ”  de la Universidad de Minnesota en los Estados Unidos de 
América (Stein et. al. 1985).

Hacia finales de los años 70, la introducción de los microcomputadores permitió 
el desarrollo de estos esquemas, operando sobre bases descentralizadas, diseminándose 
lentamente a nivel internacional. Obviamente, la mayoría de las explotaciones incluidas 
probablemente no serán las más representativas de la industria lechera o porcina de los 
países que han adoptado dichos programas, ya q u e  e s t a s  explotaciones generalmente son de 
avanzada y la calidad de ciertos datos, especialmente los relacionados con la salud, depen
derá del entusiasmo de los asistentes técnicos y de los administradores. Por lo tanto, los 
demás datos provenientes de estas fuentes son de valor limitado si de representar la pobla
ción bovina o porcina de un país se trata y obviamente existirán reparos para utilizarlas en 
planificación y toma de decisiones. Sin embargo, estos procedimientos podrán ser de uti
lidad si se incluyen como parte de una estrategia previamente diseñada y patrocinada 
para montar sistemas regionales de recolección y manejo de datos.

Manejo de datos de salud.

También al finalizar los años sesenta, se inició el desarrollo de enfoques más rá- 
cionales, para la selección de políticas de control de enfermedades. Durante 1973, Power
y Harris, describieron con detalle las investigaciones y realizaciones efectuadas por ellos 
en la evalución económica de la erradicación de la fiebre aftosa en Inglaterra después de la 
epidemia de 1967/8. Macallon (1972) presentó los resultados preliminares de la evalua
ción económica de varios programas de salud en los Estados Unidos y durante 1972 Ellis, 
publicó uno de los primeros trabajos relacionados con la evaluación económica de la 
erradicación de la peste porcina clásica como un resultado de las investigaciones iniciadas 
en Reading sobre Epidemiología y Economía Veterinaria a comienzos de 1970. La 
Organización Mundial de la Salud (WHO) manifestó su interés por conocer y aplicar estas 
metodologías en el área de zoonosis y para tal efecto patrocinó una reunión en la Univer
sidad de Reading en el año de 1972 para trabajar sobre recolección de información y 
evaluación socioeconómica de las zoonosis (29).

Las actividades en Reading se expandieron al estudio de fiebre aftosa (James y Ellis 
1978)jpeste porcina clásica (Ellis et. al. 1977), tripanosomiasis, (Putt et. al. 1980) y otras 
enfermedades de interés para la Comunidad Económica Europea (CEE) y otros países 
del tercer mundo. Por esa época se crearon también grupos de investigación con los mis
mos intereses particularmente en las universidades de Melboume, Minnesota y Lousiana. 
En términos generales ha existido progreso en lo referente a evaluación de proyectos de 
salud animal, aunque, la calidad y profundidad de dichos análisis se restringe por la 
escasez de datos confiables.
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En Colombia, las actividades de planificación, manejo y evaluación de problemáti
cas de salud, han tenido las limitaciones de la gran mayoría de los países. Hay probable
mente gran cantidad de datos, pero muy poca información. Dichos datos no son los 
adecuados para cuantificar él efecto Je las limitantes y para evaluar el potencial de los 
programas de mejoramiento de salud.

Los sistemas convencionales de información de Medicina Veterinaria,incluyen acti
vidades tales como: censos, datos de mataderos y de ferias ganaderas, casuística de centros 
de diagnóstico, informes de vigilancia epidemiológica e informes de investigación de los 
centros especializados, datos de limitado valor en lo referente a cantidad y calidad y los 
cuales además son extremadamente difíciles de utilizar en análisis de tipo epidemioló
gico y/o económico.

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que los problemas de salud y productivi
dad deben ser visualizados, no con los criterios etiologistas tradicionales, en los cuales se 
hace énfasis en hallazgos coincidencizles o en informes fragmentarios de oficinas de 
sanidad, sino visualizando las características específicas de cada sistema de producción. 
Por lo tanto, el valor de los enfoques y las herramientas a emplearse pueden variar de una 
región a otra. En otras palabras, un problema de fiebre aftosa, puede ser de poca impor
tancia en algunas áreas y en otras el factor más lim itante. Adicíonalmeñte, la suplementa- 
ción animal puede ser la clave del desarrollo pecuario en determinados sistemas produc
tivos o económicamente desastrosa en otras. Para lograr un conocimiento real de la situa
ción y poder decidir sobre bases sólidas, él'factor inicial y primordial a tener en cuenta 
es la información oportuna, ágil y veraz, la cual debe ser recolectada, desarrollando 
modelos simples que permitan conocer más a fondo los problemas y visualizar el efecto 
de las diferentes alternativas de solución.

Estos enfoques ya han sido t. ipleados en el pasado. Ellis (1972) analizó la respuesta 
de la industria porcina inglesa, derivando los efectos de la enfermedad, mediante el estu
dio de los informes de las piaras afectada!: estableciendo pérdidas económicas con diferen
tes modelos de control, al tiempo que manipuló indicadores en un simplidicado modelo 
determinante en la producción porcina.

Hugh Jones (1975) construyó un modelo más sofisticado empleando los mismos 
principios y enfocó la antención sobre la difusión y los progresos en el control de bruce- 
lósis en los diferentes tipos de ganadería en Inglaterra y Gales. El modelo evaluó la impor
tancia de la enfermedad y la factibilidad de los programas de control empleando estudios 
de beneficio costo social, al igual que realizó predicciones sobre la estrategia de erradica
ción en forma acorde con los hechos futuros. Morris (1976) desarrolló también en Aus
tralia un interesante modelo tridimensional de mastitis bovina. En cada una de las investi
gaciones anteriores y en muchas más, los investigadores han tenido acceso a datos de muy 
buena calidad para validar sus hallazgos y ajustar sus herramientasde trabajo.
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Problemas en la Obtención de Información Adecuada.

En la mayoría de los países de América Latina, Asia y Africa y en algunos de Euro
pa, los condiciones de calidad de los datos, son difíciles de obtener y entre las muchas cau
sas se mencionan las siguientes:

-P oca capacitación de los Médicos Veterinarios en el área de manejo de datos y 
recolección de información.

—Paulatino deterior de los Centros de Diagnóstico y de los Laboratorios de Inves
tigación.

—Falta de criterios unificados en las asociaciones gremiales con respecto a informa
ción y sistemas.

—Inestabilidad laboral de los Veterinarios Oficiales y dificultades laborales para los 
asistentes técnicos particulares.

—Bajas remuneraciones en el sector oficial, lo cual conlleva a un ambiente de deses
tímulo y poco interés en las actividades de salud y producción animal.

—Desarticulación entre los programas curriculares de Medicina Veterinaria, y Pro
ducción Animal, particularmente en lo referente a salud de poblaciones, aspectos demo
gráficos y producción pecuaria.

—Desinformación de los productores y asistentes técnicos sobre el beneficio 
potencial y las ventajas de cooperación con un servicio eficiente de salud y producción 
animal.

De acuerdo con lo anterior se hace necesario analizar y utilizar con reserva, la mayo
ría de información disponible, reconociendo la necesidad sentida de desarrollar enfo
ques más efectivos para establecer programas de recolección y análisis de datos, unifican
do criterios normalizando definiciones y cálculos e involucrando conceptos de eficiencia 
y eficacia en los ejercicios de recolección de datos.

Alternativas para la Captación de Información.

Es obvia la necesidad de considerar nuevas alternativas en lo referente a captación 
de información. En los estados iniciales, se deberá hacer énfasis en trabajos de caracteri
zación regional, registrando a nivel de campo (en explotaciones representativas del área), 
un número d e f in id o  de indicadores de salud y producción, estos esfuerzos deberán incluir 
encuestas con los productores y observación de una muestra representativa de los anima
les para lograr información sobre patrones de movilización, tasas de crecimeinto, aspectos 
de m ango, nutrición y medio ambiente.
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En este orden de ideas, a nivel mundial se han venido desarrollando uqa serie de 
esfuerzos. En Botswana, Reed et. al. (1974) desarrollaron una investigación tratando de 
establecer el papel de los factores: manejo, ambiente y posiblemente enfermedades caren
ciales en la determianción de la condición corporal de los animales en estudio y de su 
comportamiento reproductivo.

El grupo de investigadores, selecciono seis áreas ganaderas y 2500 animales por área. 
Porcada animal se registraba: número y/o nombre, raza, edad, sexo, condición corporal, 
número de crías, edad de la última y penúltima cría, estado actual de los genitales y evi
dencia o no de aborto durante el último año y por cada rebaño se registraba lo siguienre: 
identidad de la persona encargada de la explotación, fuentes de agua, tiempo y/o distan
cia entre el área de pasturas y las fuentes de a¿ua, tipo de alimentación adicional, frecuen
cia en la administración de drogas, biológicos y acaricidas, prácticas de destete y clase de. 
partos (normal, distócico). Lo anterior, se consideraba la información mínima necesaria 
para orientarlas actividades de investigación y desarrollo pecuario.

En Sudan Wflson y Clark (1975 y 1976), demostraron la factibilidad de obtener in
formación ágil y veraz en las circunstancias menos apropiadas y en los sitios menos acce
sibles, caracterizando los sistemas de producción básicos en bovinos, ovinos, cabras, 
camellos y aves del sector tradicional.

En estudios más detallados realizados en Botswana; Rennie y Col (1977) demostra
ron como los estudios prospectivos de mediano plazo pueden ilustrar el comportamiento 
de las poblaciones animales con enfoques de salud y producción; durante cuatro años, en 
ganado criollo tipo carne, bajo dos sistemas de manejo; un sistema extensivo en praderas 
comunales y uno mejorado; la información recolectada se relacionó con indicadores tales 
como, porcentaje de partos, peso de las crías al destete y mortalidad de temeros.

Con estos ejemplos se quiere mostrar como a nivel internacional, la tendencia en lo 
referente a conocimientos demográficos se ha orientado hacia las visuales mixtas de salud 
y productividad. Lo anterior, fue complementado por Pulían y Grindle (1980), quie
nes sobre la base de la información generada en los estudios anteriores comenzaron a 
completar la visual demográfica de salud y producción con la evaluación económica de 
las posibles intervenciones tendientes a mejorar los parámetros de producción.

Actualmente, la investigación relacionada con la caracterización de las poblaciones 
animales hace referencia a situaciones regionales,visualizadas con enfoques sistemáticos 
y desde el punto, de vista interdisciplinario, estableciendo parámetros específicos de sa
lud y producción que permitan comparaciones con óptimos biológicos obtenidos en las 
condiciones regionales, siendo muy lógicas y realistas en el establecimiento de lo que 
es técnicamente posible y económicamente aceptable. A medida que aumente la expe
riencia. en estas áreas, la atención se irá concentrando en un número limitado de indica
dores que permitan al usuario examinar y diagnosticar la situación pecuaria regional.
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Así la evidencia obtenida mediante el conocimiento de algunos parámetros indivi
duales Ej.: tasa de natalidad, presenta una información superficial de una situación par* 
ticular, pero una combinación de parámetros: tasa de natalidad, tasas de descarte, edades 
al primer parto, días abiertos y estructura del hato, indudablemente presentan una visual 
más profunda y analítica. Morris (1982) sugiere la necesidad de llegar a un acuerdo gene
ral en lo referente a indicadores más apropiados, anotando que la meta para los próxi
mos años debe ser la de lograr un grado adecuado én la normalización (“estandarización”) 
de los indicadores que se deben usar y como se deben calcular. Lo anterior, presupone un 
intercambio de información en lo que concierne a las metas biológicas en diferentes regio
nes y una definición y acuerdo en la interpretación de los valores que difieren de las 
metas regionales.

El procedimiento deseable para conocer la situación de campo, requiere de ejerci
cios de análisis empleando como unidad experimental la finca mediante la realización 
de encuestas, diligenciadas en una visita formal, las cuales deben complementarse con un 
qercicio de seguimiento, Para lograr una visión dinámica del “perfil de salud y productivi
dad’* en la unidad de producción y por períodos mínimos de un año, registrando la ocu
rrencia de enfermedades, el estado general de salud, la nutrición, el manejo, la producti
vidad y el comportamiento económico Morris (1982).

Con base en lo anterior, las estrategias de diágnostico poblacional se deberán enfo
car con criterios regionales, sobre la base del diligenciamiento de las encuestas iniciales 
cuyos resultados serán analizados, interpretados y comparados con metas racionales para 
la región. Si la unidad de producción, cumple con lo esperado, los ajustes y acciones se
rán mínimos,pero si hay desajustes negativos, se deberán identificar las limitantes y dar 
respuesta a los problemas obviamente con el concurso de grupos interdisciplinarios para 
tratar de encontrar soluciones viables y alcanzar las metas propuestas. En caso contrario, 
la problemática requerirá de un grupo de investigación especial.

De acuerdo con la Figura 1, después de la obtención de datos confiables (encuestas 
o registros) viene una etapa de análisis a diferentes niveles de sofisticación y de acuerdo 
con los recursos locales disponibles con la finalidad de generar información de tipo veraz 
sobre los parámetros de salud y producción.

En este momento, se realiza la comparación con los óptimos posibles o niveles acep
tables en el contexto regional,si hay un desfase negativo, se hará necesario un proceso de 
investigación con enfoque interdisciplinario para arrojar un diagnóstico con sus respecti
vas alternativas de solución, las cuales se visualizan a través de sonsideraciones económicas 
que garanticen la rentabilidad de la intervención o de la recomendación. En el corto 
y mediano plazo se realizarán acciones de seguimiento las cuales conllevarán a un efecto 
sistemático de retroalimentación a los pasos iniciales, introduciendo un factor diná- 

,mico en las actividades de investigación y transferencia a nivel de campo y de laboratorio.
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DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGIAS NACIONALES

Antes de presenta las tecnologías disponibles en Colombia, se debe enfatizar la 
existencia de un vacío informático en lo (¿ferente a conocimiento de los parámetros y 
de los factores limitantes de la salud y la productividad; por lo tanto,los productores y 

'  Mas agencias financieras no conocen con exactitud, cuales podrían ser los-enfoques más 
apropiados para ser incluidos en eventuales planes de desarrollo regional. Por otro lado, 
la adopción de tecnologías ha sido desarticulada desde el punto de vista de las actitudes 

de los productores y los perfiles profesionales.

Con base en estas consideraciones, se planeó con auspicio de la GTZ y del ICA una 
investigación multidisciplinaria en el área de Córdoba (10) cuyo primer paso lo constituyó 
el desarrollo de un sistema de encuestas, el cual podría servir de modelo (con algunos 
ajustes) para otras regiones del país, ya que su objetivo era obtener una información re
trospectiva, objetiva y realista sobre la producción animal y el estado sanitario existentes' 
como base para definir planes de investigación y transferencia más adecuados y efectivos. 
El segundo paso consistió en desarrollar un modelo de seguimiento con el cual se pudiera 
cuantificar el progreso en la reducción de limitantes de salud y la dinámica y mejoramien
to de la productividad. El modelo desarrollado opera sobre la base de sistemas de informa
ción simplificados, con la ventaja de que los datos son manejados con microcompu- 
tadores, lo cual facilita el análisis de interrelaciones, biólogicas y estadísticas en el caso 
de factores tales como: m ango, producción y salud, además de involucrar adicional
mente ingredientes económicos. El tercer paso fue iniciar ensayos con los nuevos sistemas 
en lo que podría ser los nuevos servicios de asesoría técnica, buscando solucionar los 
problemas del productor y demostrando como tales servicios pueden ser financiados en 
parte o totalmente por los mismos propietarios.

La descripción de estas metodologías y procedimientos, al igual que las aplicaciones 
de estos enfoques, han sido publicados por el IGA y el Proyecto Colombo Alemán y en 
parte han constituido material de investigación en estudios especiales (14, 16, 25, 26).

A título de conclusión, se puede afirmar que los estudios poblacionales de segui
miento constituyen la única solución lógica para la obtención de información dinámica 
detallada, la cual es de más utilidad y de mejor calidad que la comunmente empleada fru
to de muéstreos intantáneos y visiones sectoriales. Los esquemas de estudio de seguimien
to bien planeados, proporcionarán un buen marco de acción para la creación de siste
mas regionales de información dirigidos a la identificación de cambios en los parámetros 
de salud y producción con su correspondiente evaluación económica.

PERSPECTIVAS EN LA INVESTIGACION DE POBLACIONES ANIMALES

En resumen, con relación a lo discutido anteriormente se deben desarrollar algunos 
puntos importantes para garantizar los ajustes necesarios en las áreas de investigación y 
servicios, presentando ün frente unido multidisciplinario empleado en s” totalidad el
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potencial del sector pecuario para proyectar acciones interdisciplinarias que impacten 
positivamente al sector pecuario nacional. Con este marco de referencia, se deben pro
yectar las siguientes acciones, si se quiere adoptar una posición racional y real en lo 
referente a investigación y  transferencia en el área pecuaria.

Desarrollo de Perfiles de Salud y Productividad.

Se deben diseñar' “perfiles de salud y productividad”  con la finalidad de evaluar to
dos los factores limitantes de la productividad,no solamente (como en el pasado) desde 
el punto de vista tradicional (etiologista),sino desde el punto de vista poblacional tenien
do en cuenta enfoque del productor (criterio económico) y el enfoque del consumidor (cri
terio de salud pública); lo anterior presupone un estrecho contacto con los estamentos 

de educación y con los productores sobre la base de los siguientes puntos :

—Articulación de los planes de estudio de los futuros profesionales pecuarios en lo 
referente a salud y producción con enfoque de productor (criterio económico).

—Integración y proyección de grupos interdisciplinarios en el diagnóstico y planifi
cación de situaciones y en la preparación de estrategias para el incremento de la produc
tividad y la planificación de políticas regionales.

—Desarrollo, adaptación y aplicación de los nuevos sistemas de información en las 
diferentes áreas ganaderas del país con base en registros mínimos, análisis eficases y reco
mendaciones rápidas mediante el empleo de tecnologías computarizadas.

-Respaldar las decisiones y realizar un seguimiento a la repercusión de las mismas, 
mediante el concenso sistematizado de los laboratorios regionales de diagnóstico, los 
centros de investigación regionales, los asistentes técnicos particulares y las universidades.

—ConcúrsQ equitativo y razonable de la industria privada en la planificación, pro
yección y financiación de los esfuerzos mencionados anteriormente.

Estimular el desarrollo de Servicios Especializados para:
—Apoyar los esquemas de salud y productividad.

—Realiza investigación aplicada, empleando información más confiable obtenida a 
nivel de finca y respalda por estudios de laboratorio, comprobando el valor técnico y/o 
económico de nuevas políticas locales y/o regionales.

-Establecer programas m is eficientes de control sanitario, como en el caso de fiebre 
aftosa, brúcelo sis, tuberculosis, parásitos gastrointestinales y pulmonares, ectoparásitos, 
mastitis, infertilidad y otras limitantes, utilizando información epidemiológica generada 
mediante los nuevos sistemas de información e investigación aplicada con el concurso del 
sector oficial, el privado y los estamentos de educación.
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-M ejorar la higiene y la calidad de los productos y subproductos de origen animal y 
disminuir las pérdidas de los mismos durante el transporte y  mercadeo, mejorando los 
sistemas encargados de las distribución de los productos perecederos.

—Establecer una coordinación entre la demanda actual y potencial del consumidor 
por los productos y subproductos del sector pecuario considerando su capacidad de com
pra.

Cambios en la Formación Universitaria.

Finalmente, se deben promover cambios fundamentales en la formación y prepa
ración de los profesionales del sector pecuario para adecuar sus aptitudes a las expecta
tivas y necesidades de los sitemas de producción ganadera, del proceso de mercadeo y de 
la salud y bienestar de los consumidores.

Se debe dar un mayor énfasis a los aspectos relacionados con promoción y mante
nimiento de la salud y productividad del hato, incluyendo una gama de cursos electivo:: 
especialmente durante el último año.

Expandir y formalizar programas de educación continuada, enfatizando al comien
zo la realización de cursos prácticos sobre la salud y productividad animal.

Cumpliendo con lo anterior se obtendrá un marco programático de investigación 
y transferencia que permitirá la obtención de un conocimiento más ágil y oportuno de las 
limitantes, presentando alternativas de solución y evaluando el impacto de las mismas. 
Estos nuevos enfoques reconocen el interés del productor ya que involucran considera
ciones económicas y a la vez consideran la situación del consumidor con criterios de 
salud pública.
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FIGURA 1. ENFOQUE SISTEMATICO PARA EL DIAGNOSTICO 
POBLACIONAL DE LAS LIMITANTES DE SALUD Y 
PRODUCCION
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ABSTRACT

THE USE OF DEMOGRAPHIC INFORMATION WITHIN THE ANIMAL 
HEALTH CONSTRAINS ONTEXT 

*

As knowledge of animal health has expanded problems of determining priorities 
for control and treatment have increased. As animal production systems has changes the 
range and character of animal health problems has changed too and continue to  do so. 
Against this background of change demand has grown for information systems which mo
nitor developments and enable farmers, adviser and funding agencies to draw realistic 
conclusions. Deeper understanding o f the dymanics of major diseases has evolved un pa
rallel with herd health work. Systems for collecting informaction determining and evalua
ting control strategies in economic terms and for monitoring progress were devoloped. 
The limiting factor is still the collection or reliable information particularyin many deve
lo p ed  countries. However, same progress has been made in these more difficult circums
tances through surveys and monitoring scheemes. In Colombia, The Colombian German 
project in ICA has demostrated how necesary information can be gathered, and compu
terised data processing systems and analytical models are now available for generalised use 
Future plans involve the development o f animal health and productivity profiles to 
improve productivity on indivudual farms, and too provide a better basis for research pro
ject and policy formulation. 'They will also provide a better basis for technical assistance 
too and for re-orientation of professional and technical education.

Additional Index Words: Health limiting factors, Information Systems, livestock 
research projections.
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