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Resumen 
Bastó visionar la Cadena Agroalimentaria de la Carne Bovina 
para entender su evolución cíclica regulada por la demanda del 
consumidor. Por tanto, los productores deben realizar esfuerzos 
para satisfacer los requerimientos de los clientes y lograr una 
producción más eficiente con la ayuda de la investigación, la 
selección genética, la nutrición, la administración, la compren-
sión de la biocenosis del suelo y el respeto por los sistemas de 
producción ambientalmente sostenible. 

Las razas Bos taurus tipo carne exhiben un aporte genético que 
les permite alta conversión alimenticia, menor edad al beneficio 
y alta heredabilidad de características genéticas expresadas en 
los atributos sensoriales de la carne. 

Las razas Bos indicus han sido el pilar de la ganadería de carne 
en Colombia, aportando rusticidad, menor exigencia en la con-
versión alimenticia y capacidad de aprovechamiento de pastos 
bajos en nutrientes digestibles (carbohidratos, proteínas y mine-
rales) y altos en carbohidratos estructurales (lignina, hemicelu-
losa y celulosa), características particulares del trópico.

Se concibe un BIOTIPO con el cruzamiento dirigido -Bos taurus 
x Bos indicus- expresando las bondades genéticas de las razas 
parentales, para producir carne de calidad en condiciones tro-
picales. 

Introducción
Definir el BIOTIPO de un novillo, con aptitud y calidad cárnica, 
que supere las expectativas de la Cadena Agroalimentaria de 
la Carne Bovina –producción, industria frigorífica, comercializa-
dor y consumidor-, requiere interrelacionar los eslabones que la 
constituyen y los factores que la intervienen transversalmente, 
homologando en términos de calidad aquellos que generan la 
satisfacción del consumidor. 
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Fielmente, el consumidor defi-
ne la orientación de la cadena, 
para obtener un producto con-
secuente con su percepción de 
calidad en carne.

Se realizan continuas investi-
gaciones con el fin de produ-
cir BIOTIPOS de novillos que 
expresen características, feno-
típicas para aptitud cárnica, y 
genotípicas, para calidad cár-
nica, en sistemas de produc-
ción tropical. 

Todas las razas precisan varia-
bilidad genética para afrontar 
los cambios futuros del am-
biente, las condiciones de pro-
ducción y las exigencias del 
mercado.

El mejoramiento genético para 
la producción de carne bovina, 
se puede realizar por diferen-
tes métodos, según el objetivo 
buscado.

Método 1. 
Mejoramiento 
de razas

Método 2. 
Generación 
de razas sintéticas
Estos dos métodos son ob-
jetivos del criador y las aso-
ciaciones de razas puras que 
promueven programas de se-
lección por genotipificación. A 

través del tiempo, realizan su 
mejoramiento para el mante-
nimiento óptimo de sus per-
files genéticos, cumpliendo 
los estándares raciales y pro-
duciendo ejemplares con ca-
racterísticas productivas que 
superan a sus antecesores. 

El esfuerzo del criador en el 
mejoramiento genético per-
mite al empresario ganadero 
reconocer las bondades de los 
diferentes tipos raciales y re-
unirlas en un BIOTIPO de ap-
titud y calidad cárnica.

Método 3. 
Cruzamiento
Sustitución de los caracteres 
zootécnicos y genéticos ances-
trales -razas criollas o adapta-
das- por otros más productivos 
desde el punto de vista econó-
mico. 

A través del cruzamiento se 
busca la heterosis o vigor hí-
brido para caracterizar la su-
perioridad de la media de los 
hijos en relación con la media 
de sus padres. Éste objetivo 
requiere:
1. Dominancia de los genes 

deseables, es decir, que es-
tén expresados fenotípica-
mente. 

2. Cruzar razas genéticamen-
te diferentes y de diversos 
orígenes.

No se recomienda introducir 
alternativas de cruzamiento 
impuestas, a través de modelos 

simples, manejables y adapta-
bles al sistema de producción, 
se disminuye la aleatoriedad 
genética del cruce y se toman 
decisiones apropiadas para op-
timizar la eficiencia y producti-
vidad de la empresa ganadera. 

Método 4. 
Complementariedad
Salvaguardar, a través de un 
cruce, caracteres que pro-
vienen de distintas razas. La 
complementariedad no es ex-
cluyente de la heterosis, es la 
adición de características de-
seables de las razas parentales 
originales.

Producir BIOTIPOS que mode-
len las características de ca-
lidad cárnica, en sistemas de 
producción en pastoreo y con-
diciones de trópico alto o bajo, 
permite:
1. Mejoras instantáneas en 

características de interés 
productivo. 

2. Sincronizar la adaptabili-
dad de los recursos gené-
ticos con la situación de 
producción disponible. 

Se debe evaluar la influencia 
del BIOTIPO frente a los atri-
butos determinantes de la ca-
lidad en carne, nombrados a 
continuación.
 

Atributos fenotípicos
El proceso selectivo impide 
que el BIOTIPO vaya más allá 
de las condiciones ambientales 
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o de manejo donde se va a de-
sarrollar (Fenotipo = Genotipo 
+ Ambiente).

• Edad: Novillos de 24 me-
ses aproximadamente, que 
hayan alcanzado su peso 
óptimo para beneficio. Las 
diferencias presentes entre 
novillos jóvenes y adultos 
en la calidad de carne, se 
deben fundamentalmente 
al mayor desarrollo del te-
jido conectivo dentro de las 
fibras musculares. Afectan-
do la terneza, textura y ju-
gosidad de la carne.

• Condición sexual: Recien-
tes investigaciones rea-
lizadas en Frigocolanta 
establecieron la influen-
cia negativa de la testos-
terona en algunas de las 
características de mayor 
importancia en calidad cár-
nica, entre ellas: mayor de-
sarrollo muscular del tren 
anterior, menor cobertura 
grasa de la canal (actividad 
lipolítica), incremento del 
tejido conectivo (activa la 
enzima inhibidora calpas-
tatina y aumento en la pro-
ducción de colágeno).

• Masa muscular: La influen-
cia genética del Bos taurus 
tipo carne y la condición 
sexual en el BIOTIPO per-
miten expresar superior 
desarrollo de las masas 
musculares, garantizando 
mayor porcentaje de rendi-
mientos en carne al bene-

ficio, especialmente en los 
cortes del tren posterior y 
del lomo -Longisimus dor-
si-.

• Rusticidad: BIOTIPOS há-
biles para buscar agua 
y alimento durante las 
marcadas estacionalida-
des climáticas del trópico. 
Igualmente resistentes a 
los ataques de ectoparási-
tos y endoparásitos.

• Conversión alimenticia: 
Deben ser eficientes en la 
producción de kilogramos 
de masa muscular, bajo sis-
temas forrajeros de la re-
gión, en un ciclo corto de 
producción.

Atributos genéticos 
de alta heredabilidad
• Gen leptina: Proteína ge-

nética de alta heredabili-
dad en las razas Bos taurus 
tipo carne, secretada a la 
sangre por los adipositos 
y transportada por el to-
rrente sanguíneo al hipo-
tálamo, desde allí estimula 
el consumo de alimento, 
acrecienta la conversión 
alimenticia, proporciona 
cobertura grasa a la canal, 
regula la deposición de gra-
sa intramuscular y aumen-
ta los atributos sensoriales 
de la carne. 

• Calpaina: Enzima estimu-
lante de la proteólisis, es 
decir, degradación de las 

uniones de las fibras mus-
culares. Determinante para 
la terneza de la carne. 

• Miostatina: Proteína ge-
nética que regula el cre-
cimiento y desarrollo del 
músculo en los animales. 
Se encuentra modificada, 
“mutada-dañada”, en al-
gunas razas como: Blan-
co Azul Belga, Blonde 
d´Aquitaine y Limousine, 
denominadas “razas de do-
ble muscularidad” debido 
a que la conformación de 
masa muscular excede has-
ta 2,5 veces lo normal. 

• Cobertura grasa de la ca-
nal: Las canales provenien-
tes de toretes y por los que 
están  altamente influen-
ciados por genética Bos in-
dicus tienen poca cobertura 
de grasa y menor terneza, 
medida en kilos de fuer-
za por la cisalla de Warner 
Bratzler, al compararlas con 
canales provenientes de 
BIOTIPOS de novillos con 
influencia Bos taurus de la 
misma edad. Lo anterior es 
atribuible a la testostero-
na y a la alta heredabilidad 
de los caracteres genéticos 
que determinan la calidad 
en carne del Bos taurus. 

• Marmoreo: Los factores 
que influyen en esta ca-
racterística son la gené-
tica, la condición sexual, 
la alimentación, la edad al 
beneficio, la localización 



84

VII SEMINARIO INTERNACIONAL COMPETITIVIDAD EN CARNE Y LECHE

anatómica del corte y el 
manejo ante-mortem. La 
grasa intramuscular influ-
ye de manera directa en los 
atributos sensoriales de la 
carne. 

Atributos zootécnicos
y de manejo
• Adaptabilidad: por las di-

ferentes condiciones eda-
fo-climáticas del trópico. 
El BIOTIPO debe hallarse 
adaptado a la zona de pro-
ducción. 

• Temperamento: animales 
con temperamento dócil 
caminan menos y son apa-
cibles, dedicándose a rea-
lizar tranquilamente sus 
funciones metabólicas sin 
agotar sus reservas de glu-
cógeno causadas por un es-
trés constante.

• Propiedades nutracéuticas: 
ácido linoleico conjugado 
(CLA). Componente quími-
co natural que se encuen-
tra en carnes provenientes 
de novillos producidos en 
pastoreo. Este tipo de ali-
mentación condiciona el 
ambiente ruminal para la 
producción de CLA. El con-
tenido de CLA en la carne 
bovina favorece la salud 
del consumidor ya que po-
see propiedades anti-can-
cerígenas, tiene efectos 
positivos sobre el sistema 
inmunológico, reduce la 
grasa corporal y disminuye 

los niveles de colesterol y 
triglicéridos.

No existe BIOTIPO válido para 
todos los sistemas de produc-
ción, por esta razón cobra im-
portancia la caracterización de 

las razas puras para la selección 
de los rasgos de mayor produc-
tividad (precocidad, conversión 
alimenticia, adaptabilidad, apti-
tud y calidad cárnica) e impor-
tancia económica (rentabilidad 
y rotación del capital). 

CRUZAMIENTO 
HETEROSIS Y COMPLEMENTARIEDAD 

DE LOS CRUCES 

1. Limousin x Charolae 

 

 Excelente aptitud cárnica. 
 Finura de su esqueleto.  
 Calidad en carne. 

 Conversión alimenticia. 
 Docilidad. 
 Precocidad. 

2. Brahman x Limousin 

 

 Alternativa para producir 
carne de calidad en zonas 
tropicales bajas. 

 Aptitud cárnica. 
 Ganancia de peso. 
 Rendimiento en carne.  

 Finura de su esqueleto (< 
% Hueso) 

 Conversión alimenticia. 
 Docilidad. 
 Precocidad. 

3. Wayu x Cebú 

 
Originario de Asia Menor. 

 Conversión alimenticia. 
 Fuerte heredabilidad (85%) de 

gen para la característica de 
marmoreo. 

 Mayor porcentaje de (CLA).  

 Carne de calidad. 
 Rusticidad. 
 Adaptabilidad. 

 

4. Simbrah 
(Simmental x Brahman) 

 

 Conversión alimenticia. 
 Ganancia gramos/día. 
 Adaptabilidad. 
 Rusticidad. 
 Rendimiento en carne. 

 Marmoreo. 
 Terneza y jugosidad. 
 Masa muscular. 
 Precocidad. 
 Docilidad. 

Tabla 1. Opciones y bondades de algunos tipos de cruzamientos.

Además, es de gran utilidad 
la reciente introducción en los 
catálogos de reproductores, de 
la diferencia esperada para ap-
titud y calidad cárnica deter-
minada mediante tecnologías, 
tales como: 

1. Ultrasonografía en tiempo 
real para la predicción de 
área de ojo del lomo, cober-
tura de grasa de la canal y 
porcentaje de grasa intra-
muscular.

2. Marcadores genéticos que 
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Tabla 1. Opciones y bondades de algunos tipos de cruzamientos.

CRUZAMIENTO 
HETEROSIS Y COMPLEMENTARIEDAD 

DE LOS CRUCES 

5. Angus x Cebú 

 

 Rendimiento en carne. 
 Ganancia diaria de peso. 
 Excelentes aplomos y 

conformación. 
 Conversión alimenticia. 
 Adaptabilidad al trópico bajo. 

 Facilidad para ramonear y 
buscar alimentos en 
lugares abruptos. 

 Calidad cárnica. 
 Marmoreo. 

6. Braunvieh 
(Pardo Suizo de Carne) 

 

 Pigmentación 
 Resistencia a climas 

tropicales. 
 Rusticidad. 
 Buena conversión alimenticia. 
 Solidez de hueso. 

 Fácil manejo.  
 Precocidad. 
 Rendimiento en carne. 
 Calidad cárnica 

(marmoreo). 

7. Santa Gertrudis 
(5/8 Shorthorn y 3/8 Cebú) 

 
Aceptada como raza pura y 

clasificada B. Taurus. 

 Ganancia diaria de peso. 
 Calidad de la carne.  
 Precocidad. 

 

 Capacidad de conversión 
alimenticia.  

 Calidad cárnica (marmoreo 
y terneza). 

8. Beefmaster 
(50% Cebú, 25% Hereford y 

25% Shorthorn) 

 

 Tamaño mediano. 
 Aptitud cárnica. 
 Calidad cárnica. 
 Ganancia diaria de peso.  
 Docilidad. 

 

predicen atributos de alta 
heredabilidad como gen lep-
tina, calpaina y miostatina. 

La selección de las razas a cru-
zar permite seleccionar cruces 
minimizando la incertidumbre 
de la influencia de manejo y 
proyectando la eficiencia de la 
producción y la calidad orga-
noléptica del producto. 

Condiciones de manejo reque-
ridas para los biotipos de apti-
tud y calidad cárnica

1. Nutrición
Para cebar novillos, la fuente 
más económica de alimenta-
ción, en términos generales, 
es la asociación equilibrada de 
gramíneas, leguminosas, arbó-
reas multipropósito y arvenses 
que extraigan los nutrientes, 
contribuyan a la aireación del 
suelo y sean indicadoras de 
problemas en la pradera. El 
estudio de la biocenosis del 
suelo permite estimar los re-
querimientos minerales que 

necesitan ser suplementados al 
ganado durante su producción.

La composición bromatológi-
ca de la carne bovina puede 
ser modificada considerable-
mente mediante la nutrición. 
Caso puntual: la carne de no-
villos alimentados únicamente 
a pastoreo, aporta propieda-
des nutracéuticas al producto 
–mayor composición de ácido 
linoleico conjugado-. 

En los modelos de evaluación 
forrajera, se debe incluir la re-
lación suelo-planta-animal con 
el propósito de lograr criterios 
apropiados para la optimiza-
ción de estos recursos. 

2. Sanidad
Es conveniente consolidar la 
inocuidad y sanidad agrope-
cuaria, por medio de “Buenas 
prácticas pecuarias y agríco-
las”, para generar confianza al 
consumidor.

La implementación de un 
plan sanitario apropiado para 
la zona de producción, bajo 
la asesoría del médico vete-
rinario, permite consolidar la 
producción de BIOTIPOS de 
calidad, sin riesgos físicos, quí-
micos y biológicos para el con-
sumidor.

3. Manejo
A pesar de los grandes esfuer-
zos que se realizan para el me-
joramiento genético mediante 
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el cruzamiento, malas prácti-
cas de manejo en los sistemas 
de producción donde se esta-
blece el BIOTIPO pueden de-
teriorar estos logros genéticos. 

Capacitar en “prácticas de bien-
estar animal”, al personal encar-
gado del manejo de los animales 
durante su producción, reduce 
pérdidas en la calidad de la carne 
(sub-productos y co-productos) 
al contribuir a la salud e inocui-
dad del producto y mejora los in-
gresos de la empresa ganadera.

Consecuencias de inadecua-
das prácticas de manejo:
• Decomiso de la canal o par-

te de ésta por hematomas, 
ya que estos, en el múscu-
lo, se convierten en medio 
de cultivo para bacterias.

• Daño en la piel por marca-
jes excesivos, cortes o lesio-
nes en la piel originadas por 
maltratos en el animal vivo.

• pH inadecuados en la carne 
debido al agotamiento de 
las reservas de glucógeno 
por estrés. La cantidad de 
ácido láctico que se genera 
es directamente proporcio-
nal a las reservas de gluco-
sa que presenta el animal 
antes de su beneficio.

4. Condiciones 
edafoclimáticas y 
zonas de vida
Colombia está ubicada sobre 
la línea ecuatorial, específica-
mente en la zona tórrida o in-

Tabla 2. Zonas de vida para actividad ganadera, según sistema Holdridge.

tertropical, lo cual determina 
variedad de climas y ecosiste-
mas. Cuenta con 38,3 millones 
de hectáreas para la produc-
ción de pastos, régimen plu-
viométrico variado y adecuado 
en algunas regiones y dinámi-
ca permanente del sol, favo-
reciendo la fotosíntesis de los 
forrajes para su producción de 
biomasa.

En verano hay períodos fuertes 
de sequía con baja oferta forra-
jera y en invierno los regimenes 
pluviométricos desplazan áreas 
considerables de producción. 
Según algunas evaluaciones de 
costos de producción, el ma-
nejo de estas condiciones cli-
máticas hostiles, incluidas sus 

consecuencias, representa del 
35 al 45% de los costos totales.

Actualmente, los empresarios 
ganaderos realizan grandes 
esfuerzos al implementar mo-
delos de producción, eficien-
tes, sostenibles y armonizados 
con el ambiente, que contribu-
yen a la expresión genética de 
los caracteres seleccionados 
en el BIOTIPO.

La interpretación de las zo-
nas de vida, creadas por el 
Ingeniero Forestal, Botánico y 
Ecologista Leslie R. Holdridge, 
constituye una herramienta de 
gran consideración, para que 
el BIOTIPO se desarrolle en el 
sistema de producción.

Zona de 
Vida 

Ext. 
(Km2) 

Tempe
ratura 
(T°) 
(ºC) 

Regímenes 
de lluvias 

(mm) 

Altura 
sobre el 
nivel del 

mar (asnm) 

CARACTERÍSTICAS REGIONES 

Bosque 
muy seco 
tropical 
(Bms-T) 

19.241 > 24 500-100 0-1.000 

Ganadería de carne. Sur de Guajira, Barranquilla, 
Cartagena, Río de Patía, Neiva, 
Villavieja, Aguachica, Zulia y Cañón 
del Chicamocha. 

Bosque 
seco 
tropical 
(BsT) 

200.574 > 24 1.000-2.000 0-1.000 

Suelos muy apropiados 
para la ganadería de 
carne con influencia del 
B. taurus. 

Llanuras del Caribe, Llanos del 
Tolima y Huila, Valle del Cauca, 
Llanos Nororientales, Alto 
Magdalena y algunas cuencas 
interiores. 

Bosque 
húmedo 
tropical 
(Bh-T) 

310.579 > 24 2.000-4.000 0-1.000 

Apropiados para 
ganadería de carne con 
influencia de cruces Bos 
taurus = ó < 50% por la 
alta T°, la humedad y las 
condiciones edafo-
climáticas de la zona. 

Magdalena Medio, Golfo de Urabá,
Bajo Cauca, Ríos de Zulia, Guaviare, 
Putumayo, Amazonas y Tumaco. 

Bosque 
húmedo 
subtropic
al (Bh-
ST) 

33.515 18-24 1.000-2.000 1000-2100 

Suelos de difícil 
adaptación para la 
ganadería. 

Gran parte de la zona cafetera.

Bosque 
muy 

húmedo 
subtropic
al (Bmh-

ST) 

41.580 18-24 1.000-2.000 2000-4000 No es la zona más 
propicia para ganadería, 
su uso debe ser de forma 
racional. 

Zona cafetera. 

Bosque 
seco 

montano 
bajo 

(Bs-MB) 

10.158 12-19 500-1.000 2000-3000 Suelos aptos para 
ganadería intensiva de 
leche y para genética B. 
taurus. 

Sabana de Bogotá y Altiplano de 
Boyacá y Nariño. 

Bosque 
húmedo 
montano 

bajo 
(Bh-MB) 

10.168 12-19 1.000-2.000 1900-2900 Aptos para ganadería 
intensiva de leche y B. 
taurus tipo carne.  

Altiplano Norte de Antioquia, 
Cordillera Oriental, Valle de 
Chiquinquirá y Vertiente del Río 
Juanambú. 



87

CRUZAMIENTO DE RAZAS BOVINAS PARA LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE CALIDAD   Santiago Berrío Calle

Consolidación 
de la cadena 
agroalimentaria
de carne bovina
Colombia emprendió su pro-
ceso de consolidación dentro 
de la Cadena Agroalimentaria 
de la Carne en el mundo. Para 
esto, la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), de la cual 
es miembro, impone un enfo-
que general en la cadena y el 
cumplimiento de estándares 
sanitarios.

Los documentos Conpes 3376 
de 2005 y 3676 de 2010 fija-
ron las políticas sanitarias y de 
inocuidad para la Cadena de 
Producción Agroalimentaria de 
la Carne Bovina. Estos docu-
mentos establecen los siguien-
tes propósitos.

Proteger la salud y vida de las 
personas, animales y plantas 
• Ampliación y fortaleci-

miento de los sistemas de 
vigilancia y control.

• Obligatoriedad de los siste-
mas preventivos: Sistemas 
de Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control 
(HACCP, por sus siglas en 
inglés).

• Trazabilidad. Ésta debe 
incluir: pastos y forrajes, 
animales destinados a la 
producción de alimentos y 
cualquier sustancia o ali-
mento suministrado a los 
animales de consumo hu-
mano. 

• Soporte científico para las 
decisiones de las Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias 
(MSF).

• Fortalecimiento y desarro-
llo de las instituciones sa-
nitarias.

Aumentar la competitividad 
y obtener la admisibilidad en 
los mercados internacionales
Colombia cuenta con un in-
ventario ganadero aproximado 
de 23,5 millones de cabezas, 
- tercer puesto en Suramérica 
y décimo segundo (12) a nivel 
mundial- distribuidos en 38,3 
millones de hectáreas con dife-
rentes agroecosistemas.

Todos los gremios que confor-
man la Cadena Agroalimen-
taria de la Cárnica Bovina en 
Colombia deben estar conso-
lidados para que puedan for-
talecer la cadena y lograr, de 
esta manera, ser competitivos 
en productividad, precios, cali-
dad y diferenciación.

El consumidor de hoy identifi-
ca, al momento de la compra, 
parámetros de calidad como 
color, textura y marmoreo; en 
la misma medida, en su mesa, 
reconoce parámetros como 
sabor, aroma, jugosidad y ter-
neza. 

“Carne de calidad” es el es-
logan que promueve Frigo-
colanta para competir en los 
mercados nacionales e inter-
nacionales. 

El estatus sanitario de Colom-
bia a nivel internacional, de 
acuerdo con la Resolución 15 
de la 78a Sesión General de la 
Organización Internacional de 
Epizootias (OIE) realizada en 
Mayo 2010, arrojó los siguien-
tes resultados.

1. Fiebre Aftosa
• Zonas libres sin vacunación: 

Noroeste del Departamento 
de Chocó y Archipiélago de 
San Andrés y Providencia.

• Libre con vacunación: Todo 
el país a excepción de las 
regiones mencionadas.

2. Encefalopatía Espongiforme 
Bovina (ESB). País con esta-
tus de riesgo controlado. 

En el ámbito internacional, la 
admisibilidad sanitaria, no sólo 
está sujeta al estatus sanitario 
del producto sino también a 
la credibilidad, transparencia, 
capacidad y gestión integral 
del país exportador.

Preservar la calidad del medio 
ambiente
Los profesionales del sec-
tor agropecuario, ambiental 
y sanitario realizan grandes 
esfuerzos para mitigar el im-
pacto ambiental que se gene-
ra en la producción ganadera. 
Entre las propuestas están las 
producciones silvopastoriles, 
la disminución del control quí-
mico y la utilización de recur-
sos biológicos para equilibrar 
el sistema de producción. 
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Aunado a los esfuerzos que 
realiza el sector agropecuario 
para mitigar el impacto en el 
medio ambiente, se debe re-
conocer el aporte ambiental 
que cumplen las gramíneas 
tropicales; reconocidas como 
uno de los medios más efica-
ces para disminuir el “efecto 
invernadero”.

Existe un interés global por 
preservar las condiciones del 
medio ambiente para las pre-
sentes y futuras generaciones. 

Conclusiones
• Apostar a la calidad de la Ca-

dena Agroalimentaria de la 
Carne Bovina en Colombia 
requiere estar a la vanguar-
dia con el uso de tecnologías 
apropiadas, agregar valor y 
generar diferenciación del 
producto para lograr el re-
conocimiento y confianza 
del mercado nacional e in-
ternacional.

• No existe una raza superior 
para producir carne, pero 
si biotipos adaptados para 
producir con mayor eficien-
cia en los diferentes siste-
mas de producción.

• La deficiencia de cada raza 
puede ser corregida por 
medio de sistemas de cru-
zamiento y complementa-
riedad.

• En el mejoramiento gené-
tico se debe considerar el 

presente visionando el fu-
turo.

• En la selección genética todo 
es posible, ya que la trans-
misión de los genes hacia la 
progenie es aleatoria. 

• La Cadena Agroalimentaria 
de la Carne Bovina en Co-
lombia se encuentra en un 
auge de desarrollo y mejo-
ramiento continuo para ser 
reconocida por los consu-
midores exigentes. 
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