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RESUMEN 

El objetivo de este capítulo fue mostrar la importancia o beneficios que han surgido 

en la etología aplicada como rama de la biología, y su trascendencia a futuro; para ello se 

realizó una bibliometría usando las bases de datos Scopus, ScienceDirect, Web of Science e 

información local. La población humana va en aumento y hay un riesgo en descuidar el 

bienestar de los animales; por ello, una breve línea de tiempo explica los acontecimientos 

más relevantes del transcurso de los estudios en etología, desde mediados del siglo XIX sobre 

el comportamiento de animales domésticos, hasta finales del siglo XX sobre el cuidado y 

preocupación por el bienestar animal. Sin embargo, para el siglo XXI hay un mayor énfasis 

en la etología aplicada, porque se relaciona con las actividades directas e indirectas al ser 

humano, la sostenibilidad en la producción animal, y el equilibrio entre el humano y el medio 

ambiente. Los etogramas ayudan a registrar conductas, permitiendo implementar técnicas de 

manejo, alimentación y nutrición en los animales; asimismo, ayudan a prevenir enfermedades 

o problemas que son detectados al observar un desorden del comportamiento. Una 

producción científica muy sólida muestra proyecciones futuras de los posibles problemas que 

podrían surgir en el bienestar de los animales; se recomienda continuar realizando estudios 

del comportamiento animal para difundir información a diferentes grupos de personas, sin 

limitar únicamente a la comunidad científica. 
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ABSTRACT 

Chapter objective was showing the importance and/or benefits that have arisen in 

applied ethology, and importance for the future; bibliometric were done using the Scopus, 

ScienceDirect and Web of Science databases and local information. As a result of human 

population increases there is disregard of animal welfare. Therefore, a brief timeline explains 

the most relevant events of the course of studies in ethology, the middle of the 19th century 

on the behavior of domestic animals, until the end of the 20th century on the care and concern 

for animal welfare. By the 21st, however, it was increased emphasis on Applied Ethology, 

because it is linked to activities directly or indirectly for human. Ethograms helps to record 

behaviors, allowing the implementation of handling, feeding and nutrition techniques in 

animals; help prevent disease or problems that are detected when by observing a behavior 

disorder. A very solid scientific production shows future projections of the possible problems 

that could arise in the welfare of animals. Recommends that further scientific research of 

animal behaviors to disseminate information for different groups of people, beyond the 

scientific community. 

PALABRAS CLAVE: Bienestar animal, Comportamiento animal, Etología aplicada, 

Etograma 

Keywords: Animal welfare, Animal behavior, Applied Ethology, Ethogram 
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INTRODUCCIÓN 

La etología, del griego «ηθος» ethos (costumbre) y «λóγος» logos (tratado) es la rama 

de la biología y de la psicología experimental que ayuda a comprender y mejorar las 

relaciones entre personas y animales; así, su aplicación se basa en la resolución práctica de 

problemas de manejo y salud animal (Appleby & Mitchell, 2018). El término fue creado 

alrededor del año 1920 y forma parte de otras ramas como la etología cognoscitiva, ecología 

del comportamiento, neuroetología, sociobiología y la etología aplicada (Miranda-de la 

Lama, 2008). 

La etología aplicada surge como respuesta al interés por profundizar en el 

conocimiento de las costumbres animales, así como su interacción con el ser humano; y 

lograr entender la variedad de sus comportamientos en los individuos de distintas especies 

(Brown, 2016). Debido a esto, se ha convertido en una de las disciplinas que conforman el 

desarrollo teórico-práctico en la formación de profesionales como, por ejemplo, el médico 

veterinario y personas involucradas en la producción animal (Yokoyama-Kano et al., 2004). 

El aumento de la población y la creciente demanda de alimentos como materias 

primas de origen animal, genera preocupación en los investigadores respecto al bienestar de 

los animales. Hoy en día, la actividad humana avanza cada vez más en diferentes zonas y 

afecta al planeta en un cambio climático global; es decir, se arremete contra la salud de las 

poblaciones animales, tanto domésticos como salvajes, convirtiéndose en uno de los 

objetivos principales para la agenda 2030 de las Naciones Unidas: “Mejorar la educación, 

aumentar la conciencia y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del 

cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana” 

(Naciones Unidas, 2018, p.61). 

Estudios en animales en cautiverio como los zorros, han determinado que son 

sensibles al estado atencional y su comportamiento se modifica en función a su nivel de 

sociabilidad, sugiriendo que las interacciones previas con el humano son importantes para 

favorecer su conservación ex situ (Fagnani et al., 2017). Asimismo, en el contexto de la 

equinoterapia, realizar etología colabora en las decisiones que se toman para el manejo de 

cada caballo; esto incluye la preselección para terapia y la elección de cada individuo para 
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cada paciente (Cefrorella et al., 2018). En caso de no realizar un estudio del comportamiento 

en los animales mencionados anteriormente, posiblemente se vean afectados su propio 

bienestar y los resultados esperados por el investigador. 

Por lo expuesto anteriormente, con base a la literatura consultada, este capítulo aborda 

los siguientes puntos: el nacimiento de la etología como ciencia y las causas de su aparición; 

los ámbitos de estudio que abarca una etología aplicada (entendiéndose que no se encuentran 

divididas sino más bien trabajan en conjunto); aportes principales que se han logrado 

descubrir gracias al estudio de la etología aplicada; conocer los avances en los últimos diez 

años de producción científica; y, por último, mencionar el posicionamiento o aproximaciones 

de diferentes autores respecto al futuro de la etología aplicada. El objetivo principal del 

manuscrito consistió en reflejar la importancia de este tema para el presente y futuro de la 

humanidad. Asimismo, se espera incentivar a futuros trabajos de investigación que incluyan 

esta ciencia, o en su defecto, continúen desarrollándola. 
 

DESARROLLO 

Etología: Origen y causas de estudio 

Durante el siglo XIX e inicios del siglo XX, se realizaron estudios del comportamiento 

animal, que fueron el inicio para una nueva ciencia llamada Etología (Tabla 1). 

Tabla 1. Desarrollo histórico de los sucesos más relevantes en el estudio del comportamiento 

animal 

AÑO DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

1872 ● Charles Darwin realizó estudios de 
comportamiento en animales domésticos y un 
escrito de las emociones animales. 

(Newberry & 
Sandilands, 2016) 

1916 ● Charles Otis Whitman, realizó estudios de etología 
comparada en diferentes tipos de palomas. 

● Descubrió el comportamiento innato y aprendido. 

(Newberry & 
Sandilands, 2016) 

1924 ● Oskar Heinroth, cuidó de 286 especies de aves 
durante 28 años y observó su comportamiento y 
desarrollo a detalle. 

(Schulze-Hagen & 
Birkhead, 2015) 
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1973 ● Karl Von Frisch, Konrad Lorenz y Nikolaas 
Tinbergen, descubrieron la organización y 
elicitación de patrones de comportamientos 
individuales y sociales en los animales. 

● Ganaron el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 
y se convirtieron en los padres de la Etología 
Moderna. 

● Se consideró a la Etología como una ciencia. 

(Heros, 2015) 

 

En el transcurso de esos años (mediados del siglo XX), se comenzó a tener un mayor 

interés en el campo de la etología, y los enfoques de estudio en los investigadores fueron 

cambiando de acuerdo a la situación en que se encontraban. Durante la Segunda Guerra 

Mundial, se dio la elevación de los índices de natalidad y grandes pérdidas económicas; 

debido a ello, existió una gran preocupación por el suministro mundial de alimentos 

(Naciones Unidas, 2018) y sobre todo por el desconocimiento que existía para realizar la 

aplicación de genética, fisiología o desarrollo en la producción animal (Schulze-Hagen & 

Birkhead, 2015). Por tal motivo, los primeros estudios que realizaron una etología aplicada 

se basaron en comprender el comportamiento animal para mejorar su producción (Newberry 

& Sandilands, 2016). 

Sin embargo, los estudios eran realizados por investigadores de institutos agrícolas o 

biólogos que no tenían una formación en etología aplicada, desencadenando la preocupación 

por el bienestar animal (Schulze-Hagen & Birkhead, 2015). Con base a ello, la etología 

aplicada comienza a ser abordada por médicos veterinarios; asimismo, etólogos 

especializados en el estudio de animales silvestres se involucran en los estudios con el fin de 

asegurar el bienestar de las crías en cautiverio (Heros, 2015). En años posteriores, esta ciencia 

comienza a encontrarse más relacionada con las actividades directas e indirectas al ser 

humano. 
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Ámbitos de estudio en la Etología Aplicada 

Optimización de la producción animal 

A inicios del siglo XX, se comenzó a demostrar los resultados obtenidos al realizar un 

manejo basado principalmente en el comportamiento animal. De esta manera, un estudio 

realizado en las vacas demostró que el miedo producido por un trato agresivo durante la etapa 

del ordeño genera malos resultados (Rushen et al., 1999). En otro contexto, los lechones de 

cuatro semanas que reciben un mal manejo en el período de lactancia, presentan más 

dificultades para adaptarse al destete, a comparación de los que han sido tratados de una 

manera neutral durante la misma etapa (Sommavilla et al., 2011). 

Por tal razón, Miranda-de la Lama (2008) sugiere implementar en los animales de 

producción las Buenas Prácticas de Manejo, que son definidas como: “procesos primarios 

productivos de manejo orientados a mejorar las condiciones que aseguren el bienestar animal, 

la inocuidad, protección al ambiente y al personal que labora en el centro productivo” (p. 6). 

Asimismo, en términos de Appleby y Mitchell (2018), esta práctica permite contribuir con el 

bienestar animal obteniéndose altos niveles de producción y, por ende, un soporte en la 

seguridad alimentaria y nutrición, evitándose una serie de enfermedades en el animal y, de 

forma directa, también en el hombre. 

El estudio etológico permite describir el comportamiento natural de una especie e 

identifica cómo esta logra percibir su entorno físico; por tal razón, se permite la aplicación 

de los conocimientos del comportamiento animal para el desarrollo de instalaciones y 

estrategias que ayuden a mejorar la producción (Parra et al., 2017). Del mismo modo, 

Grandin (2015) agrega que, además de la rentabilidad económica, se genera el bienestar del 

animal y una seguridad en la vida humana, para quien realiza las prácticas de manejo. 

Control de la conducta animal. Investigadores desde hace algunos años, han 

desarrollado etogramas para descubrir los componentes innatos en la conducta; a fin de poder 

comparar las respuestas conductuales de diferentes grupos de organismos (Zuria et al., 2019). 

Respecto al término etograma, Eibl-Eibesfeldt, citado en Lahitte et al. (2012) lo define como 

“el catálogo exacto de todas las formas de comportamientos propios del animal” (p. 130). En 

la actualidad, el etograma es el punto de partida para toda investigación de un 
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comportamiento animal, en él se encuentra un estudio controlado de la conducta y su 

elaboración constituye una etapa inicial previa a la aplicación de cualquier estudio (Maza, 

2019). 

Las conductas en los animales son piezas fundamentales para representar un etograma 

en un estudio etológico, y se define como la respuesta del animal ante los estímulos internos 

y externos en que se encuentre, con el objetivo de poder satisfacer sus tres necesidades 

básicas de vida: la alimentación, defensa y reproducción (Alvarez et al., 2017). 

Adicionalmente, la conducta en todas las especies se constituye por comportamientos innatos 

(patrones conductuales propios que son heredados) y adquiridos (comportamientos que se 

obtienen a lo largo de la vida a través de un aprendizaje) (González-Chávez y Cañizares, 

2014). Asimismo, según Aguilar (2020), un animal puede manifestar conductas de tipo social 

o individual, que pueden ser clasificadas de acuerdo al método de muestreo y técnica de 

registro que se realice, logrando tener un repertorio más detallado para los estudios de 

etología aplicada. Con base al autor, se presenta la Figura 1: 
 

Figura 1. Técnicas de registro y métodos de muestreo, como etapa previa a la 

elaboración de un etogama. Nota. Adaptado de Aguilar (2020) 
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Se entiende que, mediante este estudio escrupuloso, la etología aplicada ha permitido 

implementar técnicas de manejo, alimentación y nutrición en los animales que ayuden a 

prevenir enfermedades u otros problemas que son detectados cuando se observa una 

alteración en su comportamiento (Alvarez et al., 2017). 

Desórdenes del comportamiento animal. Caracterizar y comprender el 

comportamiento inusual que pueden presentar los animales, constituye uno de los enfoques 

centrales de la etología aplicada. Muchas veces existe el riesgo de realizar un mal manejo, 

brindar un ambiente inadecuado o hacer un mal uso de la tecnología en el estudio; 

ocasionando diversas anomalías o estereotipias de comportamiento (Morales et al., 2017). El 

primero incluye episodios inusuales que son realizados por el animal con un propósito 

particular, a diferencia del segundo, que son conductas inusuales y repetitivas sin un 

propósito definido (Gontijo et al., 2018). 

Los comportamientos anormales y estereotipias pueden suceder en el confinamiento 

de caballos, siendo manifestados en conductas como masticar madera, patear y comer en la 

cama, el primero; y en balanceos o trotes repetidos en círculos, el segundo (Zuluaga et al., 

2018). Del mismo modo, en animales en cautiverio, por ejemplo, se presentan a menudo 

comportamientos inusitados como resultado del tamaño y complejidad del lugar donde se 

encuentran (Castillo-Guevara et al., 2012), estas estereotipias conductuales pueden ser el 

caminar de un lado al otro, dar vueltas en círculos repetidas veces, girar la cabeza, o en 

algunos casos llegar a la autolesión, como es el caso de la alopecia observada mayormente 

en primates (Wolfensohn et al., 2018). Una solución para controlar o evitar estas situaciones 

en los animales de granja o cautiverio son los enriquecimientos, realizados con la finalidad 

de satisfacer sus necesidades de comportamiento y favorecer su bienestar (Rodrigues et al., 

2018). 

Evaluación del bienestar animal. El término “bienestar animal” tiene múltiples 

conceptos, pero todas expresan las preocupaciones éticas sobre la calidad de vida que 

atraviesan los animales (Hansen & Osteras, 2019). Según la Organización Mundial de 

Sanidad Animal (OIE), “un animal se encuentra en un estado satisfactorio de bienestar 
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cuando está sano, confortable y bien alimentado, puede expresar su comportamiento innato 

y no sufre de dolor, miedo o estrés” (Castillo y Mascia, 2016, p. 34). 

El comportamiento es considerado el principal indicador para realizar la evaluación del 

bienestar de los animales, porque brinda información relevante sobre las necesidades, 

preferencias y estado que requieren (Guidelines for the Treatment of Animals in Behavioural 

Research and Teaching, 2020). Es decir, las necesidades manifestadas por los animales no 

deben ser omitidas, porque podrían expresar un sufrimiento denotado por disturbios 

comportamentales, riesgo de enfermedades o un perfil hormonal compatible con estrés y 

comportamiento innato (Arroyo et al., 2018). Además, emplear el comportamiento como su 

índice genera ventajas debido a que no es invasivo, se puede aplicar en campo y no es 

necesario el uso de equipos complejos (Díaz, 2012); por tal motivo, realizar etología aplicada 

se considera como un gran aporte para conocer las necesidades comportamentales en los 

animales (Brown, 2016). 

Debido a que en los animales se presentan diferentes formas de respuesta ante un 

estímulo; estudiar la individualidad en los animales de granja y cautivos se ha convertido en 

un punto importante para favorecer su bienestar; esto incluye realizar un estudio en su 

personalidad (patrones de comportamiento y fisiológicos) como también de sus estados 

afectivos (Goursot et al., 2021). Esto resulta importante para las actividades en explotación 

intensiva de ganado, donde se practica en mayor medida el bienestar animal, a diferencia de 

los sistemas extensivos de producción que se realizan en animales adaptados a los factores 

limitantes del medio donde se desarrollan (Lund & Olsson, 2006). 

Bienestar animal en explotación intensiva de ganado. El bienestar animal es 

fundamental en una explotación ganadera para la obtención de productos, y está directamente 

relacionado con las enfermedades que pueda sufrir el animal (Naskar et al., 2012). El factor 

clave es la variabilidad climática, por eso es importante la localización de la granja (Gibon 

et al., 1999). Así, la necesidad funcional de los alojamientos como confort ambiental es 

controlar el estrés calórico sufrido en épocas de estío, que puede resolverse usando sombras 

sólidas o ambientes con ventilación automatizada (De Graaf et al., 2017). 
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Según la normativa de formulación de piensos de FEDNA 2008, 2009 y 2010, las 

necesidades nutricionales para rumiantes de cebo, rumiantes de leche y rumiantes de recría 

respectivamente, serán distintas en las diferentes épocas del año en los sistemas intensivos 

(Lund & Olsson, 2006). El efecto microclimático según emplazamiento, así como el 

incremento de la temperatura y la humedad relativa, reduce la frecuencia y velocidad del 

viento que conlleva un elevado riesgo de estrés térmico en verano, desafíos importantes para 

asegurar altos estándares de bienestar animal (Figura 2). 

Figura 2. Gráfica del equilibrio entre el bienestar animal y confort térmico de ganado 
vacuno.  

 

Fuente: Abrahim y Collazo (2015) 

En los bovinos, las evaluaciones de bienestar se basan en el animal y el ambiente en 

que se encuentran (Martinez, 2016), porque se registra el comportamiento que se tiene en 

la zona de fuga, es decir en el círculo imaginario que se crea en el animal y determina qué 

tan cerca puede ubicarse el encargado; de esta forma se observa si existe o no una 

interacción positiva entre ambos (Cesar, 2014). En segundo lugar, porque se registra el 

comportamiento en función al acceso de la pastura, y el criterio a analizar es que realice la 

expresión adecuada de otras conductas. Según Lawrence (2016), es importante mantener 

un equilibrio entre la etología aplicada y el bienestar animal, de tal modo que los resultados 

se obtengan de mejor forma y se logren tener futuros aportes. 
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Estudios de caso en los últimos años, algunos alcances importantes 

El paso de los bovinos por una manga recta, puede ser uno de los eventos más 

estresantes para este animal de producción; por tal motivo, realizar un manejo en grupos 

pequeños favorece la reducción de las conductas indicativas de estrés. Esto no genera costo 

extra y se realiza en lugares donde se cuenta con una infraestructura reducida; considerándose 

este sistema como alternativo y simple, y además otorga un mayor grado de bienestar animal 

(Damián et al., 2020). En caso no se preste atención a la expresión de sus conductas, se puede 

tener el riesgo de omitir el patrón conductual que realizan cuando se encuentran afectadas 

por enfermedades como la anorexia, letargia, estereotipias, o aspectos conductuales como la 

ausencia o disminución de actividades explorativas u otros comportamientos sociales y 

alimenticios (Parra et al., 2017). 

Asimismo, los problemas que se pueden generar cuando se suspende de manera 

abrupta el contacto que existe entre la madre y la cría, afecta el bienestar de ambas; pero 

principalmente el de la cría, por los cambios que recibe en el tipo de alimento, lugar donde 

vive y con quienes cohabita (Nowak et al., 2007). Desde otro punto de vista, el destete 

artificial, es un evento común que ocasiona estrés en la oveja y el cordero, afectando la salud 

y bienestar de ambos y, por ende, la producción. Por tanto, el enriquecimiento social post 

destete, es una alternativa para mejorar el bienestar de los animales, con base al 

comportamiento observado (Freitas-de-Melo & Ungerfeld, 2016). 

Se decide utilizar tecnología para obtener resultados con mayor nivel de confiabilidad 

en análisis de comportamiento, como las cámaras de video para registrar las conductas, por 

ejemplo, en gallinas ponedoras Bovans white y poder elaborar un etograma. Este asigna el 

porcentaje, frecuencia y tiempo total de conductas observadas, obteniéndose la calidad física 

del huevo, resultado de un amplio repertorio de conductas y buen estado de su salud 

(Villanueva-Sánchez et al., 2020). Por otro lado, en el ganado vacuno extensivo se ha 

utilizado tecnología GPS-GPRS en la raza de toro de pelea, con la finalidad de monitorear el 

comportamiento de pastoreo, uso de la tierra y distribución del espacio. Se pudo obtener que 

los animales mayores a tres años se desplazaban significativamente más (p<0.001) a 



367

La Investigación como Eje de Desarrollo ISBN: 978-958-53472-6-7 
DOI: https://doi.org/10.34893/qd1p-0r09 

 

Según la normativa de formulación de piensos de FEDNA 2008, 2009 y 2010, las 

necesidades nutricionales para rumiantes de cebo, rumiantes de leche y rumiantes de recría 

respectivamente, serán distintas en las diferentes épocas del año en los sistemas intensivos 

(Lund & Olsson, 2006). El efecto microclimático según emplazamiento, así como el 

incremento de la temperatura y la humedad relativa, reduce la frecuencia y velocidad del 

viento que conlleva un elevado riesgo de estrés térmico en verano, desafíos importantes para 

asegurar altos estándares de bienestar animal (Figura 2). 

Figura 2. Gráfica del equilibrio entre el bienestar animal y confort térmico de ganado 
vacuno.  

 

Fuente: Abrahim y Collazo (2015) 

En los bovinos, las evaluaciones de bienestar se basan en el animal y el ambiente en 

que se encuentran (Martinez, 2016), porque se registra el comportamiento que se tiene en 

la zona de fuga, es decir en el círculo imaginario que se crea en el animal y determina qué 

tan cerca puede ubicarse el encargado; de esta forma se observa si existe o no una 

interacción positiva entre ambos (Cesar, 2014). En segundo lugar, porque se registra el 

comportamiento en función al acceso de la pastura, y el criterio a analizar es que realice la 

expresión adecuada de otras conductas. Según Lawrence (2016), es importante mantener 

un equilibrio entre la etología aplicada y el bienestar animal, de tal modo que los resultados 

se obtengan de mejor forma y se logren tener futuros aportes. 

La Investigación como Eje de Desarrollo ISBN: 978-958-53472-6-7 
DOI: https://doi.org/10.34893/qd1p-0r09 

 

Estudios de caso en los últimos años, algunos alcances importantes 

El paso de los bovinos por una manga recta, puede ser uno de los eventos más 

estresantes para este animal de producción; por tal motivo, realizar un manejo en grupos 

pequeños favorece la reducción de las conductas indicativas de estrés. Esto no genera costo 

extra y se realiza en lugares donde se cuenta con una infraestructura reducida; considerándose 

este sistema como alternativo y simple, y además otorga un mayor grado de bienestar animal 

(Damián et al., 2020). En caso no se preste atención a la expresión de sus conductas, se puede 

tener el riesgo de omitir el patrón conductual que realizan cuando se encuentran afectadas 

por enfermedades como la anorexia, letargia, estereotipias, o aspectos conductuales como la 

ausencia o disminución de actividades explorativas u otros comportamientos sociales y 

alimenticios (Parra et al., 2017). 

Asimismo, los problemas que se pueden generar cuando se suspende de manera 

abrupta el contacto que existe entre la madre y la cría, afecta el bienestar de ambas; pero 

principalmente el de la cría, por los cambios que recibe en el tipo de alimento, lugar donde 

vive y con quienes cohabita (Nowak et al., 2007). Desde otro punto de vista, el destete 

artificial, es un evento común que ocasiona estrés en la oveja y el cordero, afectando la salud 

y bienestar de ambos y, por ende, la producción. Por tanto, el enriquecimiento social post 

destete, es una alternativa para mejorar el bienestar de los animales, con base al 

comportamiento observado (Freitas-de-Melo & Ungerfeld, 2016). 

Se decide utilizar tecnología para obtener resultados con mayor nivel de confiabilidad 

en análisis de comportamiento, como las cámaras de video para registrar las conductas, por 

ejemplo, en gallinas ponedoras Bovans white y poder elaborar un etograma. Este asigna el 

porcentaje, frecuencia y tiempo total de conductas observadas, obteniéndose la calidad física 
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comparación de las demás vacas jóvenes; también se registra una distancia recorrida mínima, 

media y máxima de 1 829, 3 147 y 4 310 metros respectivamente (Lomillos et al., 2017). 
 

Producción científica en Etología Aplicada 

A nivel mundial, el rol de los etólogos aplicados se ha visto resaltado en los ámbitos 

de producción y bienestar animal, generando un repertorio que año tras año se ha ido 

incrementando e incitando a una mayor divulgación científica de esta ciencia (Marchant-

Forde & Rodenburg, 2016). En Japón, la producción de animales es una de las actividades 

económicas que presentan altas demandas y con ello mayores estudios (Figura 3), con el fin 

de promover las instalaciones de alojamientos en el ganado que permitan comportamientos 

de descanso y alimentación (Sato, 2016). De manera similar se da en China, donde su 

población amerita una mayor demanda de consumo animal y, por tanto, los estudios de 

etología aplicada se encuentran asociados a la producción animal. 

La Fundación de Ciencias Naturales de China, a partir del año 1996 brinda 

subvenciones económicas para apoyar a 44 proyectos relacionados con el comportamiento y 

bienestar de los animales de granja, como las aves de corral y cerdos (Bao & Li, 2016). De 

esta manera, el bienestar animal es el ámbito más estudiado de la etología aplicada en este 

país y las organizaciones internacionales, intensifican su movimiento. 
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Figura 3. Porcentajes de artículos clasificados por animales objeto de investigación, 
presentados en la reunión anual de la Sociedad Japonesa de Ciencias Aplicadas del 

Comportamiento Animal de 2005 a 2015.  

 

Fuente: Sato (2016) 

Por otro lado, Latinoamérica no ha sido la excepción del avance en esta ciencia, esto 

es denotado por el aumento progresivo de publicaciones científicas. El mayor cambio ocurrió 

entre los años 2008-2017, donde el número máximo de artículos a publicar era tan alto como 

29 y un mínimo de 14 por año (Jaffe et al., 2020). Asimismo, Brasil es considerado el 

principal país de Sudamérica en realizar estudios de etología y bienestar animal; por tal 

motivo, recibió programas financiados por el estado en la última década y sus primeros 

estudios se realizaron en mamíferos (Magrini et al., 2016). En la figura 4, se observa 

actualmente a este país liderando el número de publicaciones en los últimos diez años sobre 

la temática “etología”. 
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Figura 4. Documentos publicados por país con la temática etología entre los años 2011-

2021. 

 

Fuente: Scopus (2021) 

Asimismo, según la última base de datos Scopus, hubo un mayor recuento en el 

número de citas de revistas de revistas con temática Etología, lo mencionado puede 

observarse en la Tabla 2. 

Tabla 2. Lista de revistas con mayor factor de impacto en el año 2020 con la temática 

etología 

Fuente Recuento de 
citas 

CiteScore 
2019 

Factor de 
Impacto 2020 País Año de 

publicación 

Animal Behaviour 5654 5 2.689 EE. UU 1953 

Applied Animal 
Behaviour Science 2733 3.9 2.187 Países bajos 1984 

PLoS ONE 393347 5.2 2.74 EE. UU 2006 

Behavioral Ecology 3116 4.8 2.76 Reino Unido 1990 

Behavioral Ecology 
and Sociobiology 3093 4.3 2.277 Alemania 1976 
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Ethology 1067 2.7 1.467 Reino Unido 1937 

Ethology Ecology 
and Evolution 332 2.1 1.123 Reino Unido 1989 

Zootaxa 14101 1.7 1.033 Nueva Zelanda 2000 

Behaviour 634 2.5 1.019 Países bajos 1964 

Fuente. Scopus (2021). 

 

El futuro de la Etología Aplicada 

Hace 30 años, se realizó un congreso organizado por la Sociedad de Etología 

Veterinaria, ahora International Society for Applied Ethology (ISAE, por sus siglas en 

inglés), con la finalidad de plantear los temas comunes que deben ser planificados y 

realizados en los próximos años. En la reunión, los acuerdos planteados fueron: trabajar la 

etología desde un enfoque individual en el animal, involucrar su estudio con otras disciplinas 

(fisiología animal, psicología y genética principalmente) y fomentar su investigación con el 

fin de incrementar la divulgación científica en diferentes partes del mundo (Appleby & 

Hughes, 1993). A la fecha se puede expresar por medio de los trabajos realizados por distintos 

investigadores (Figura 4), que esas sugerencias se han venido realizando y que, inclusive, se 

han desarrollado nuevas perspectivas sobre la importancia de la aplicación de esta ciencia 

para los próximos años. Tal es el caso del objetivo 12 de la agenda 2030 que considera ayudar 

a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad tecnológica y científica, con la finalidad 

de tener una producción y consumo de alimentos más sostenibles (Naciones Unidas, 2018). 

Se estima que para el año 2050 el planeta contará con un aumento del 40 % de la 

población actual, lo que significa un mayor requerimiento de fuentes alimenticias para 

satisfacer las necesidades de consumo en el ser humano. Debido a la producción masiva, el 

bienestar de los animales de granja será perjudicado; en consecuencia, sus lugares de 

ocupación (corrales, establos u otros), serían cada vez más limitados para obtener de forma 

rápida altos niveles de producción (90 %) (Marchant-Forde & Rodenburg, 2016). Por tal 

motivo, se han implementado estudios genéticos para lograr identificar a los animales que se 

adaptan en ambientes estresantes, de tal manera que sean los más adaptados y productivos 
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ante estas situaciones (Naskar et al., 2012). De igual manera, existe un incremento de los 

animales de compañía o mascotas. Tal es el caso de Europa en el año 2019, debido a la 

creciente urbanización de la población mundial, y junto a ello una mayor dependencia para 

el apoyo social u otras razones (FEDIAF, 2019). 

Los niveles de producción animal en Japón, se incrementarán por la globalización del 

comercio de productos animales; sin embargo, al ser un país de condiciones climáticas 

extremas, puede convertirse en un problema para el animal si no se encuentran soluciones 

inmediatas; la creación e innovación de nuevos sistemas de producción favorables para el 

bienestar animal será un asunto importante a tratar (Sato, 2016). Marchant-Forde y 

Ronderbug (2016) señalan que la etología aplicada ha impactado y mejorado la vida de los 

animales que son manejados por el hombre lo que se espera siga ocurriendo en los próximos 

años. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

De acuerdo al trabajo de revisión realizado con base a las fuentes recopiladas, se 

puede discutir lo siguiente: 

Para obtener una producción animal óptima; conocer y evaluar los patrones de 

conducta por medio de etogramas será un rol clave para que finalmente se logre tener un 

bienestar animal. Villanueva-Sánchez et al. (2020) realizaron un estudio etológico en las 

gallinas ponedoras Bovans white y registraron una producción de huevos del 100 %, a las 30 

semanas de edad, donde las conductas principales fueron echarse y alimentarse; mientras 

que, a las 62 semanas de edad se incrementó el porcentaje de huevos sucios de un 6 % al 8 

% y junto a ello, las conductas de caminar y explorar disminuyeron notablemente. En otro 

contexto, se realizó un análisis del comportamiento de bovinos y se registró la influencia de 

los factores climáticos, puesto que, cuando los índices de temperatura y humedad son 

superiores al 76 %, se registra un menor número de nacimientos bovinos, y en meses de 

menor estrés calórico existe un mayor número de nacimientos; en el etograma establecido, 

se registró que los bovinos pastan y rumen más en el segundo caso (Parra et al., 2017).  

Realizar un buen manejo de los animales, puede resultar una actividad tediosa para el 

encargado cuando no realiza estudios previos de etología. Willson et al. (2021) identifican 

en los bovinos la agitación de la cola como indicador de un mal manejo; el 74 % de los 

animales retroceden más, en comparación con los que no la agitan. Por tal motivo, sugieren 

que se deben evitar los cambios de contrastes de sombras en el piso y el ruido de camiones. 

Por otro lado, Freitas-de-Melo & Ungerfeld (2016) indican que el manejo en ovejas adultas 

resulta mucho más fácil cuando, en la etapa del destete, se realizan cuidados continuos por 

el humano durante una hora o si, en su lugar, permanecen dos ovejas adultas en contacto con 

el cordero; permitiendo además un mayor crecimiento cuando se encuentren en la etapa de 

engorde. 

Asimismo, una situación de estrés en los animales, conlleva principalmente a la 

presencia de enfermedades o pérdida de producción, por lo que realizar enriquecimientos 

ambientales con base al comportamiento que realizan es una solución clave. En los 

zoológicos, dicha práctica ha favorecido la disminución de conductas ocasionadas por el 
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estrés como el denominado pacing (desplazamiento repetitivo de un lado al otro) frecuente 

en felinos como pumas, registrándose una disminución del tiempo (47.8 ± 16.0 min vs. 57.8 

± 7.8 min) luego del enriquecimiento ambiental aplicado, favoreciendo la conservación ex 

situ y su bienestar (Morales et al., 2017). Mientras que, en animales de producción se 

prefieren realizar enriquecimientos alimenticios, como por ejemplo en bovinos, realizar 

coberturas enriquecidas con la presencia de árboles ha permitido un mayor pastoreo (22.15 

%) favoreciendo la reducción del estrés y directamente la producción de leche; a comparación 

de las coberturas que no presentaron, donde el tiempo fue menor (15.20 %) (Parra et al., 

2017). 

Por otro lado, no es determinante asegurar que las prácticas de bienestar animal y de 

etología se realicen en todos los lugares del mundo. Estudios directos e indirectos de las 

alteraciones sanguíneas en equinos muestran que el 90 % son por lesiones de piel y el 77 % 

por alteraciones en la conformación de casco (Morocho y Duchimaza, 2018). Así también, 

evaluaciones en los pollos de engorde registraron que el 32 % presentaron hematomas 

generales, 21.6 % se ahogaron y 18.2 % presentaron hematomas en las puntas de sus alas 

(Romero et al., 2014). Ambos casos demostraron fallas en las prácticas de manejo, resultado 

de una ausencia de entrenamiento y capacitación debida al personal encargado. 

La actual pandemia de la COVID-19 puede significar un reto en el avance científico 

para esta ciencia, pero no su detenimiento. En la tabla 2 y figura 4, se observa el continuo 

número de publicaciones hasta este año, e incluso algunos se encuentran en la espera de 

publicación. Por tal motivo, con base a la relevancia que tiene este tema, la agenda 2030 del 

desarrollo sostenible se ha propuesto ayudar a los países en brindar programas sobre 

producción y consumo sostenible, principalmente en los menos desarrollados. 

Frente a los problemas que se han presentado, se sugiere que los investigadores 

continúen realizando de una manera más amplia su trabajo, relacionando la etología con otras 

disciplinas para poder producir un futuro sostenible tanto para el hombre como para los 

animales y que de esta manera se incremente la literatura para los trabajos a futuro. Se 

concluye que, las pautas etológicas son un paso imprescindible en los estudios de tema 

animal, ayudando a favorecer los niveles de producción, su conservación y sobre todo su 
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bienestar. Su omisión podría repercutir en un impacto para la humanidad y su aplicación aún 

continúa siendo necesaria. 
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publicación. Por tal motivo, con base a la relevancia que tiene este tema, la agenda 2030 del 

desarrollo sostenible se ha propuesto ayudar a los países en brindar programas sobre 

producción y consumo sostenible, principalmente en los menos desarrollados. 

Frente a los problemas que se han presentado, se sugiere que los investigadores 

continúen realizando de una manera más amplia su trabajo, relacionando la etología con otras 

disciplinas para poder producir un futuro sostenible tanto para el hombre como para los 

animales y que de esta manera se incremente la literatura para los trabajos a futuro. Se 

concluye que, las pautas etológicas son un paso imprescindible en los estudios de tema 

animal, ayudando a favorecer los niveles de producción, su conservación y sobre todo su 
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bienestar. Su omisión podría repercutir en un impacto para la humanidad y su aplicación aún 

continúa siendo necesaria. 
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