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Resumen

El objetivo de este trabajo fue caracterizar el sistema de comercialización de animales y carne 
equina en torno a una planta de beneficio mediante el análisis de variables cualitativas y cuan-
titativas relacionadas con la información general del propietario; la compra y las condiciones 
de transporte de animales destinados a sacrificio, y la venta y comercialización de la carne. Los 
resultados mostraron que los comercializadores ejercen su actividad de forma prioritaria y no 
pertenecen a agremiaciones. Los animales provienen de los departamentos de Casanare, Meta, 
Arauca, Sucre, Caldas y Valle del Cauca, y son adquiridos directamente en finca. Los parámetros 
de compra en orden de importancia son el peso, la condición corporal, el precio, el estado, la 
edad y el sexo. Las condiciones de transporte de los animales presentan deficiencias, lo que 
incrementa el porcentaje de animales caídos. Los animales sacrificados varían de 21 a 80 por 
semana, y los principales destinos son carne, industria transformadora, seguida por expendio 
de carne fresca. No existe un sistema de clasificación de canales ni estrategias de mercado. En 
conclusión, la cadena cárnica ha tenido un bajo desarrollo desde el punto de vista producti-
vo y de agronegocio debido a factores relacionados con ausencia de sistemas de producción, 
bajo número de plantas de sacrificio especializadas, falta de conocimiento sobre las ventajas 
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Introducción

El sector cárnico en Colombia ocupa un 
lugar importante dentro de la economía 
nacional y está conformado principal-
mente por las cadenas productivas de 
carne de res, pollo, cerdo y algunas espe-
cies menores (Galvis, 2000). El consumo 
de carne bovina, a través del tiempo, ha 
sido significativo, con un valor per cápi-
ta de 17,8 kg/año (Fedegán, 2012). Sin 
embargo, los datos históricos reportados 
por el Departamento Administrativo Na-
cional de Estadística (DANE) muestran 
que los hogares colombianos han sus-
tituido la carne de res por la de pollo, 

que registra un consumo per cápita de 
23,7 kg/año (DANE, 2012; Federación 
Nacional de Avicultores de Colombia 
[Fenavi], 2012). Lo anterior se sustenta 
en los mayores costos de producción de 
los sistemas bovinos. Paralelamente, se 
ha encontrado que la especie equina ha 
contribuido con la oferta de proteína pa-
ra la alimentación humana. No obstante, 
existe una falta de conocimiento sobre la 
participación de los equinos como ani-
males productores de carne, así como su 
impacto dentro del sector.

Es importante destacar que el consumo 
de carne equina como recurso alimen-

nutricionales de la carne, clandestinidad en el mercado y factores de índole cultural, lo cual ha 
imposibilitado su expansión hacia nuevos mercados.

Palabras clave: comercialización, carne, equinos, sacrificio, planta de beneficio.

AbstRAct

This study aims to characterize the livestock and horse meat marketing system around a 
slaughterhouse by analyzing qualitative and quantitative variables related to general information 
provided by the owner, the purchase and transport conditions of the animals for slaughter, and 
sale and meat marketing. The results showed that marketers carry on business as a priority and 
do not belong to guilds. The animals come from the departments of Casanare, Meta, Arauca, 
Sucre, Caldas and Valle del Cauca, and they are purchased directly from farms. Purchasing pa-
rameters, in order of importance, are: weight, body condition, price, status, age, and sex. Trans-
port conditions of the animals are deficient, which increases the percentage of fallen animals. 
The number of sacrificed animals varies from 21 to 80 per week, and the main destinations are 
meat processing industry, followed by sale of fresh meat. There is no classification system for 
marketing channels and strategies. In conclusion, the meat chain has had a low development 
from the point of view of production and agribusiness, due to factors related to the lack of 
production systems, low number of specialized slaughterhouses, and lack of knowledge about 
the nutritional benefits of horse meat, secrecy in the market, and cultural factors, which has 
prevented its expansion into new markets.

Keywords: Marketing, meat, horses, slaughtering, slaughterhouse.
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ticio data del Paleolítico, y se expandió 
hacia pueblos antiguos como los arios, 
los persas, los germanos y los mongoles 
(Catelli, Caviglia, Tassara y Giménez, 
2006). En la actualidad este consumo 
se centra principalmente en países euro-
peos y asiáticos como Bélgica, Francia, 
Rusia, Italia, Luxemburgo y Japón, donde 
la carne equina es considerada un pro-
ducto de calidad y, por ende, es oferta-
da tanto en expendios especializados 
como en supermercados, restaurantes y 
mayoristas, en los que se proporcionan 
cortes comerciales semejantes a los de 
la especie bovina así como embutidos 
y productos elaborados (Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimen-
tos [SAGPyA], 2007).

Según Tateo, De Palo, Ceci y Centodu-
cati (2008), la región con mayor pro-
ducción de carne equina en el mundo 
es Asia, con un 40 %, seguida por Sur-
américa (14 %), Centroamérica (14 %), 
Europa del Oeste (11 %) y Norteamé-
rica (7 %). Rusia, Argentina, Holanda, 
Francia, Japón, Italia, Uruguay, Suiza, 
Bélgica, Brasil, Nueva Zelanda, China, 
Paraguay, España, Alemania y Chile son 
los mayores exportadores para un total 
de 28.720.500 t (Catelli et al., 2006).

La producción de carne equina se des-
cribe bajo 2 escenarios; el primero está 
relacionado con los sistemas de explo-

tación extensivos e intensivos ubicados 
en países europeos con la utilización de 
razas pesadas, donde los animales son 
principalmente potros (10-15 meses) 
y caballos adultos con aptitud cárnica; 
estos animales son cebados durante al-
gunos meses mediante el suministro de 
granos, forrajes y paja, a partir de lo cual 
se obtiene un producto cárnico de cali-
dad (Fabregas, 2002). El segundo escena-
rio se presenta en países suramericanos 
como Brasil, Chile y Colombia, donde 
se sacrifican equinos sin ser criados es-
pecíficamente con este propósito y, en 
su mayoría, son animales de razas peque-
ñas, descartados por bajo rendimiento en 
competencias deportivas o trabajo, y por 
tener lesiones o estar en edad avanzada, 
lo que se traduce en una carne de menor 
calidad (Werner-Becker y Gallo, 2009).

En cuanto a los procesos de comercia-
lización del producto cárnico equino 
en Colombia, hay grandes limitaciones 
para su expansión, pese a que esta es-
pecie es considerada de abasto público, 
según la resolución 00222 (17 de enero 
de 1990), expedida por el Ministerio 
de Salud. Por los anteriores motivos, 
el objetivo de este trabajo es realizar la 
caracterización del sistema de comercia-
lización de animales y carne de la especie 
equina en torno a una planta de bene-
ficio animal ubicada en el municipio de 
Mosquera, Cundinamarca.
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Materiales y métodos

Planta de beneficio

El estudio de caracterización del sistema 
de comercialización tanto de animales 
como de carne de la especie equina 
se realizó en la Planta de Beneficio Los 
Cristales, ubicada en el municipio de 
Mosquera, Cundinamarca.

Comercializadores

Se caracterizaron 6 comercializadores 
mayoristas de equinos que sacrifican sus 
animales en la planta de beneficio en 
estudio. Para su organización y análisis, 
se les asignó un código de identificación 
(tabla 1).

Tabla 1. Identificación de comercializadores 
mayoristas de equinos que sacrifican  
sus animales en la Planta de beneficio  
Los cristales

Número Código

1 FD

2 HF

3 AF

4 CB

5 LF

6 EF

Fuente: elaboración propia.

Análisis de información 
relacionada con el sistema de 
comercialización de animales  
y carne equina

Para la recolección de la información de 
caracterización, se aplicó una encuesta 
que indagó en áreas temáticas relacio-
nadas con la información general del 
comercializador (nombre, actividad prin-
cipal, ocupación secundaria, lugar de 
procedencia, tiempo de dedicación en 
la actividad y participación en organiza-
ciones gremiales); la compra de animales 
(procedencia geográfica, frecuencia de 
compra, número de proveedores e inter-
mediarios vinculados en el proceso, lugar 
de compra, actividad de los animales, 
método y precio de compra, parámetros 
de selección utilizados en la compra, 
estado sanitario y porcentaje de compra 
de animales con patologías); condicio-
nes de transporte de equinos destinados 
a sacrificio (tipo de vehículo utilizado, 
número de animales transportados por 
viaje, número de paradas de descanso 
durante el viaje, duración del recorrido 
desde su lugar de origen hasta su llegada 
a la Planta de Beneficio, porcentaje de 
animales caídos y suministro de alimen-
to a los animales durante el viaje); venta 
y comercialización de la carne equina y 
subproductos aprovechables (volumen 
semanal de sacrificio, costo del benefi-
cio, destino final del producto, categorías 
de calidad de la carne, valor agregado, 
productos aprovechables, estrategias de 
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mercadeo, incursión en mercados ex-
tranjeros, marca de comercialización, 
oferta actual de carne equina y limitan-
tes del mercado). Para la organización y 
análisis de las variables, se les asignó un 
código de identificación (tabla 2).

Tabla 2. caracteres utilizados y su 
correspondiente codificación en el análisis 
de las variables cualitativas y cuantitativas

a. Información general de comercializadores

C Comercializador

NT No transporte

T Transporte como segunda 
actividad

MOS Mosquera 

VILLA Villavicencio 

CHO Chocontá

BOG Bogotá 

GN No gremio

b. Compra de animales

DYT La Dorada-Yopal-Trinidad

AM Arauca-Monterrey

S Sincelejo

PSMT Paz Ariporo-San Martín-Maní-
Trinidad

CRPA Cumaral-Restrepo-Paz de Ariporo

CP Cartago-Paz de Ariporo

CC Caldas-Casanare

AC Arauca-Casanare

S Sucre

MC Meta-Casanare

VC Valle-Casanare

FRES Frecuencia semanal

7 a 9 N.° proveedores: 7 a 9

4 a 6 N.° proveedores: 4 a 6

10 a 12 N.° proveedores: 10 a 12

LFIN Lugar de compra: finca

LFPC Lugar de compra: finca-plaza-
criaderos

ACF Actividad animal: finca

ACVF Actividad animal: vaquería-finca

ACVFC Actividad animal: vaquería-finca-
ciudad

MCO Método compra: ojo

250.000 a 
300.000 COP

Precio de compra: 250.000 a 
300.000 

300.000 a 
350.000 COP

Precio de compra: 300.000 a 
350.000

400.000 a 
450.000 COP

Precio de compra: 400.000 a 
450.000 

PPN Precio pesado: no

PCPEES Peso-condición corporal-precio-
estado-edad-sexo

EI Encefalitis equina venezolana-
influenza equina

CPS Compra animales con patología: sí

CPN Compra animales con patología: 
no

PPFR Principal patología: fractura

PPFRCE Principal patología: fractura-
ceguera

PPN Principal patología: no

PPCA Principal patología: caquexia

c. Condiciones de transporte de equinos destinados  
a sacrificio

VPN Vehículo propio: no

VPS Vehículo propio: sí

6 a 30 N.° animales transportados: 6 a 30

9 a 2 horas Duración viaje: 9 a 12 horas

6 horas Duración viaje: 6 horas

ALIN Alimenta durante el viaje: no

Continúa
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d. Venta y comercialización de la carne y subproductos 
aprovechables

4 a 80 Volumen animales sacrificados por 
semana: 41 a 80

a 40 Volumen animales sacrificados por 
semana: 1 a 40

3000 a 45000 Costo sacrificio animal: 30.000 a 
45.000

DSC Destino producto: salsamentaría-
comercializador

DS Destino producto: salsamentaría

BOG Ciudad destino producto: Bogotá

CATS Categoriza producto: sí

PAS Procesos adicionales producto: sí

PAN Procesos adicionales producto: no

VAN Valor agregado: no

VAPRM Valor agregado: porcionado-
refrigeración-maduración

VALRM Valor agregado: lavado-
refrigeración-maduración

AVN Aspectos valor agregado: no

AVPCVU Aspectos valor agregado: 
presentación-calidad-vida útil

PRCPC Productos: carne-piel-cabeza

MARK Procesos de marketing

MEN Mercados externos: no

MARCN Marca producto: no

OFERN Oferta del producto: no

LIMCP Limitantes comercialización: 
competencia pollo

LIMOMP Limitantes comercialización: otras 
materias primas

LIMCA Limitantes comercialización: 
competencia actividad

LIMPC Limitantes comercialización: pago 
crédito

LIMCD Limitantes comercialización: 
competencia-falta de información

Fuente: elaboración propia.

Análisis estadístico

La información recolectada fue registrada 
en una hoja electrónica de Microsoft Ex-
cel (2007) para su organización y control. 
Las variables cualitativas y cuantitativas 
fueron evaluadas mediante un análisis 
multivariable (correspondencia y clúster) 
a partir del paquete estadístico Statistical 
Analysis System (SAS, versión 9,1).

Resultados

La caracterización del sistema de comer-
cialización se basó principalmente en el 
análisis de variables cualitativas y cuan-
titativas tanto de los comercializadores 
mayoristas de equinos que sacrifican sus 
animales en la Planta de Beneficio como 
del producto cárnico obtenido, con el fin 
de recopilar información de algunos esla-
bones que conforman la cadena cárnica. 
En cuanto a la información general de 
los comercializadores, se encontró que 
el sacrificio de equinos es su principal 
actividad económica, con una duración 
promedio de 13 años y un rango que 
varía entre 6 a 30 años; sin embargo, 
algunos de ellos ejercen el transporte 
como segunda actividad complemen-
taria. Respecto a la zona geográfica de 
origen de los comercializadores, se en-
contró que pertenecen a los municipios 
de Mosquera, Chocontá, Villavicencio y 
la ciudad de Bogotá, también se estipu-
ló que no pertenecen a organizaciones 
gremiales (figura 1a).
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Respecto a la procedencia geográfica, 
se reportó que los animales provienen 
principalmente de los siguientes depar-
tamentos y municipios: Casanare (Yopal, 
Trinidad, Monterrey, Maní, Trinidad, Paz 
de Ariporo), Meta (San Martín, Cuma-
ral, Restrepo), Arauca (Arauca), Sucre 
(Sincelejo), Caldas (La Dorada) y Valle 
del Cauca (Cartago). En general, la finca 
es el principal lugar de compra de los 
animales, y se reportó que solamente 
2 comercializadores también acuden a 
plazas de ferias o a algunos criaderos de 
forma esporádica. Los animales destina-
dos a sacrificio desarrollan actividades 
relacionadas, principalmente, con la va-
quería y algunas labores propias de las 
explotaciones bovinas.

En cuanto al número de intermediarios 
presentes en el proceso, se encontró 
que varía en un rango de 4 a 12, depen-
diendo de la zona geográfica y la época 
del año en la que se realiza la compra, 
y se tiene un promedio de 4 a 6 inter-
mediarios.

La frecuencia de compra de animales 
destinados a sacrificio, reportada por los 
comercializadores, es semanal y el único 
método utilizado para la compra es la va-
loración subjetiva. Los costos por animal 
en pie oscilan entre 250.000 a 300.000 
pesos, dependiendo de las características 
del animal y los acuerdos de negociación. 
Por otro lado, se encontró que todos los 
comercializadores utilizan los mismos pa-

rámetros para la compra de los animales, 
que en orden de importancia son el peso, 
la condición corporal, el precio, el estado, 
la edad y el sexo.

De igual forma, realizan la verificación 
del estado sanitario de los animales me-
diante la exigencia del registro de vacu-
nación de enfermedades como la ence-
falitis equina venezolana y la influenza 
equina. Respecto a la compra de anima-
les con patologías, se encontró que el 
80 % de los comercializadores encues-
tados compran eventualmente animales 
con patologías simples como la fractura 
de alguna de las extremidades o ceguera, 
principalmente (figura 1b).

En cuanto a las condiciones de transpor-
te de equinos destinados a sacrificio, se 
encontró que el 80 % de los comercia-
lizadores no cuentan con un vehículo 
propio para su transporte y el número 
promedio de animales por viaje es 21. En 
relación con la distancia geográfica del 
lugar donde son comprados los animales, 
se reportó que si la duración del trayecto 
es mayor a 16 horas, se realiza una única 
parada de descanso, y si es menor, no 
se realiza una parada. Por otro lado, se 
reportó que durante el periodo de viaje, 
en general no se suministra ningún tipo 
de alimentación a los animales. Respecto 
al número de animales caídos por viaje 
que llegan a la Planta de Beneficio, se 
reportó un rango que oscila entre un 5 % 
a un 10 % (figura 1c).
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En relación con la venta y la comercia-
lización de la carne, se encontró que el 

67 % de los comercializadores sacrifican 
entre 21 a 40 animales por semana, y 

Figura 1. Análisis de correspondencia entre el sistema de comercialización de animales y 
los productos cárnicos de la especie equina en torno a una planta de beneficio animal: (a) 
información general de comercializadores; (b) compra de animales; (c) condiciones de 
transporte de equinos destinados a sacrificio; (d) venta y comercialización de la carne y 
subproductos aprovechables.
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los otros, entre 40 a 80 animales por 
semana, con un costo de beneficio por 
animal de 32.000 pesos. Respecto a los 
principales destinos de la carne equina, 
se reportó que son las industrias trans-
formadoras y los expendios de carne 
fresca, con valores del 61,7 % y el 38,3 %, 
respectivamente, ubicados en la ciudad 
de Bogotá.

En cuanto al sistema de clasificación de 
calidad de la carne, se encontró que los 
comercializadores utilizan un sistema 
artesanal basado en la experiencia de su 
ejercicio. De igual forma, se estableció 
que solamente el 33 % de los comerciali-
zadores realizan procesos adicionales a la 
carne con el fin de dar un valor agregado; 
de estos, el 16,7 % realizan el porciona-
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do, la refrigeración y la maduración, y 
el restante, procesos conjuntos como el 
lavado, la refrigeración y la maduración, 
que se realizan con el objeto de mejorar 
las características relacionadas con la 
presentación, la calidad y la vida útil del 
producto cárnico.

Respecto a los productos obtenidos del 
sacrificio de equinos, se encontró que 
adicionalmente de la carne, la piel, la ca-
beza y las vísceras son productos aprove-
chables para su comercialización, aunque 
no se destinan para el consumo humano. 
Finalmente, en cuanto al proceso de 
mercadeo, se encontró que ninguno de 
los comercializadores encuestados realiza 
estrategias de mercadeo, exportación de 
sus productos y registro de una marca. 
Por otro lado, se reportó que la oferta 

actual de carne equina no es suficiente 
para abastecer el mercado existente, y 
se han encontrado algunos limitantes 
para su compra como la competencia de 
productos como la pasta de pollo y otras 
materias primas de menor costo, la com-
petencia de comercializadores menores 
y el pago a crédito (figura 1d).

En la figura 2 se da a conocer la agrupa-
ción de los comercializadores mayoristas 
encuestados por su similitud en el análisis 
de las variables cuantitativas, organizados 
en 4 grupos principalmente. La simili-
tud de las variables analizadas entre el 
comercializador 1 y 3 está dada por las 
características relacionadas con la com-
pra, la venta y la comercialización del 
producto cárnico; mientras que en los 
comercializadores 2 y 4, por la compra 

Figura 2. Dendograma de clasificación de comercializadores de equinos según variables 
cuantitativas por animal y producto cárnico

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,700,55 0,60 0,65 0,75

R-cuadrado semiparcial

FD

COMERC

HF

LF

AF

CB

EF

Fuente: elaboración propia.
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y las condiciones de transporte de equi-
nos destinados a sacrificio. En cuanto a 
los comercializadores 5 y 6, la variación 
está dada, esencialmente, por las caracte-
rísticas de compra de los animales, lo que 
difiere de los demás comercializadores.

Discusión

Los resultados de este estudio muestran 
el panorama de algunos procesos relacio-
nados con la comercialización tanto de 
los animales como de la carne equina; se 
evidencia que en Colombia la produc-
ción de equinos destinados a sacrificio 
ha sido un renglón de la economía que 
ha mostrado un bajo desarrollo a través 
del tiempo, lo que se refleja en los nu-
los sistemas de producción y las escasas 
plantas de beneficio especializadas. Esta 
situación difiere de los datos suminis-
trados por otros países suramericanos: 
Chile reporta un total de 48.476 cabezas 
y 8926 t de carne (Instituto Nacional de 
Estadísticas [INE], 2009); Argentina, un 
total de 230.216 cabezas faenadas, lo 
que se traduce en alrededor de 35.758 t 
(Ponce, 2006; Catelli, 2000; Catelli et al., 
2006), y Brasil, que en los últimos años 
ha realizado adelantos para incentivar 
la producción de carne equina con des-
tino a la exportación y en la actualidad 
cuenta con 7 frigoríficos especializados, 
distribuidos en los Estados de Río Gran-
de del Sur, Paraná, São Paulo, Minas 
Generales y Pernambuco, reporta un 
total de 200.000 animales sacrificados 

y alrededor de 15.000 t de carne que 
se exportan al año (Furtado et al., 2010; 
Rampazzo, 2009).

En la actualidad se asume que en Colom-
bia existe una diversidad de comerciali-
zadores de equinos que se encuentran 
distribuidos en el país, pero que, común-
mente, actúan de forma clandestina. Lo 
anterior se evidencia por el bajo porcen-
taje de comercializadores mayoristas que 
sacrifican sus animales en las plantas de 
beneficio especializadas y autorizadas 
por el Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos (Invi-
ma), que actúa como ente regulador, y 
la inexistencia de una estructura gremial 
adecuada (figura 1a). Según el inventario 
animal reportado por el Instituto Colom-
biano Agropecuario (ICA, 2012), existe 
un total de 1.568.083 animales distribui-
dos en las diferentes zonas geográficas; lo 
que significa que hay animales que son 
descartados de las diferentes actividades 
como animales de compañía, deporte y 
trabajo, los cuales finalmente ingresan a 
la cadena cárnica.

El estudio muestra que los comercia-
lizadores encuestados son individuos 
que incursionaron en el negocio varios 
años atrás principalmente por factores 
como la tradición o por tener vínculos 
con uno de los eslabones de la cadena 
productiva. En cuanto a la procedencia 
geográfica de los equinos que son sa-
crificados en la Planta de Beneficio, se 
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observó una correlación positiva con los 
inventarios equinos de los respectivos 
departamentos: Casanare (127.470 ani-
males), Meta (67.580), Arauca (67.000), 
Sucre (49.805), Caldas (39.244) y Valle 
del Cauca (19.717), reportados por el 
ICA (2012). Con base en lo anterior, 
los animales destinados a sacrificio, que 
son extraídos de dichas regiones, ejercen 
principalmente actividades relacionadas 
con la vaquería y otras labores, dado que 
en estas zonas se encuentran implemen-
tados innumerables sistemas de produc-
ción bovina bajo extracción extensiva, 
lo que hace prioritaria la inclusión de 
los equinos en dicho proceso (Fedegán, 
2006).

Debido a que los animales, en su ma-
yoría, son comprados directamente en 
finca, se evidencia la heterogeneidad 
en cuanto al número de intermediarios 
vinculados en el proceso, así como la 
diversidad de animales, los cuales, en 
general, son descartados por su edad 
adulta, bajo rendimiento o presencia de 
lesiones. Estos animales son adquiridos 
bajo acuerdos específicos de negocia-
ción a partir de sus características como 
la conformación y el peso, las cuales 
están relacionadas directamente con la 
búsqueda de un mayor porcentaje de 
rendimiento en canal, sin que importen 
algunos rasgos como el estado, la edad 
y el sexo del animal, relacionados con 
la calidad de la carne (Gregory, 1998).

Este proceso difiere del reportado por 
Werner-Becker y Gallo (2009), donde 
los equinos destinados para sacrificio, 
en Chile, en su mayoría son potros y, en 
una menor proporción, son caballos de 
edad avanzada. De igual forma, difiere 
de lo reportado por Fabregas (2002) 
sobre sistemas de producción equina en 
países europeos donde los animales son 
principalmente potros de 10 a 15 meses 
de edad y algunos caballos adultos de 
aptitud cárnica.

En cuanto a las condiciones de transporte 
de equinos destinados a sacrificio, el estu-
dio mostró que hay deficiencias relacio-
nadas con prácticas de bienestar animal, 
que se evidencian en el porcentaje de 
animales caídos que llegan a la Planta de 
Beneficio por viaje (5 % a 10 %) (figura 
1c) debido a la falta de capacitación tan-
to de los transportadores como de los 
comercializadores. Este valor es superior, 
notablemente, al reportado por Gallo 
et al. (2004): 1,5 % de animales caídos 
del total de inspeccionados al llegar a la 
Planta de Beneficio.

Estudios han mostrado que prácticas co-
mo el transporte, el ayuno prolongado, 
el inadecuado manejo durante la carga, 
el transporte y la descarga están relacio-
nadas principalmente con problemas en 
la calidad de la carne, como hemato-
mas, carnes pálidas, blandas y exudativas 
(PSE) y oscuras, firmes y secas (DFD) 
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(Gregory, 1998; Grandin et al., 1999; 
Ferguson y Rosales-Ruiz, 2001).

Adicionalmente, la salud es una parte im-
portante del bienestar por lo que la pre-
sencia de cualquier enfermedad, lesión 
o mortalidad provocada o exacerbada 
por el transporte y otros manejos previos 
al sacrificio como el uso de diferentes 
elementos de arreo, la carga, el hacina-
miento, la descarga, la privación de agua 
y alimento son condicionantes de estos 
factores (Broom, 2008).

Por otro lado, los equinos destinados 
al sacrificio cumplen con los requeri-
mientos sanitarios exigidos por el ICA, 
organismo de vigilancia y control; se 
presenta un bajo porcentaje de animales 
con patologías como fracturas, caquexia 
y cegueras que son eliminados de los 
sistemas de producción y son enviados 
al sacrificio.

La cadena cárnica equina al igual que la 
bovina está integrada por productores 
primarios, comercializadores, plantas de 
beneficio, industrias procesadoras de 
alimentos, distribuidores mayoristas y 
minoristas de carne, restaurantes y, final-
mente, los consumidores. Cada uno de 
estos eslabones está segmentado según 
distintos criterios y, para su funciona-
miento, utiliza bienes y servicios ofer-
tados por otras cadenas productivas. El 
principal bien producido por la cadena 
es la carne industrializada y fresca (Mi-

nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural 
[MADR], Fedegán, Corpoica y Univer-
sidad Nacional de Colombia, 2009). 
Existe una diferencia cuando se compara 
la producción de carne equina con la 
bovina; el destino principal de la primera 
es la industria transformadora de carnes, 
mientras que en la carne bovina, se es-
tima que más del 80 % se comercializa 
sin procesamiento para el consumo de 
hogares y la preparación en restaurantes, 
y el restante es procesada por la industria 
alimenticia.

En cuanto a los subproductos como las 
vísceras, su comercialización ha sido limi-
tada en nuestro país principalmente por 
factores culturales; sin embargo, en paí-
ses como España, los despojos cárnicos, 
especialmente el hígado, son utilizados 
para el consumo humano y como tóni-
cos reconstituyentes (Fabregas, 2002). 
Otros de los subproductos utilizados 
son el cuero y el sebo, los cuales se uti-
lizan en procesos industriales como la 
marroquinería y la industria de jabones, 
respectivamente (MADR, 2009).

En Colombia son pocos los estudios so-
bre la calidad de la carne equina, lo que 
se refleja en la inexistencia de un sistema 
de clasificación de canales, a diferencia 
de países como Francia donde existe un 
patrón de clasificación de canales que se 
basa en características como: animales 
jóvenes (conformación, estado de en-
grasamiento) y edad del caballo (confor-
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mación, peso, estado de engrasamiento) 
(Office National Interprofessionnel du 
Betail et des Viandes [Onibev], 1979).

En conclusión, la cadena cárnica de la 
especie equina en nuestro país ha te-
nido un bajo desarrollo desde el punto 
de vista productivo y de agronegocio 
debido, principalmente, a factores rela-
cionados con la ausencia de sistemas de 
producción de equinos, el bajo número 
de plantas de beneficio especializadas 
y buenas prácticas de bienestar animal, 
la clandestinidad en el mercado que se 
evidencia en el bajo número de comer-
cializadores que sacrifican sus animales 
en plantas autorizadas, lo que se suma 
al rechazo de los consumidores debido 
principalmente al desconocimiento de 
las ventajas nutricionales de la carne, y a 
factores de índole cultural, lo cual ha im-
posibilitado su expansión hacia nuevos 
mercados nacionales e internacionales.
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