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PROLOGO 

Con este cuarto volumen de su serie sobre documentos presenta
dcs en actividades de capacitaci6n, el Proyecto CATIE-BID concluye la 
publicaci6n de un conjunto de escritos que fueron preparados y pre
sentados en cursos cortos y otros eventos de capacitaci6n realizados 
entre 1980 y 1983. 

Al igual que en las tres publicaciones que le preceden -sobre 
aspectos nutricionales; caracterizaci6n de sistemas de fincas, y produc
ci6n y utilizaci6n de forrajes- en 6sta se destaca que los escritos que 
se presentan corresponden a contribuciones individuales de los autores, 
como tal constituyen una serie de lecturas de referencia y no representan 
necesariamente los resultados del Proyecto CATIE-BID, no deben ser 
asimilados a estos y tarnpoco cubren todas sus 6reas t6cnicas y de 
trabajo en los paises. 

El Proyecto CATIE-BID, sabre investigaci6n aplicada en sistemas 
de producci6n de leche para campesinos de escasos recursos, comenz6 
sus acciones en los seis paises del Istmo Centroamericano en iunio de 
1979. Su objetivo principal fue desarrollar y validar alternativas me
joradas de sistemas de producci6n de leche que sean de f6cil aplica
ci6n por los pequeios productores. En segunda instancia, el Proyecto 
busc6 fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales de investi
gaci6n, transferencia de tecnologia y cr6dito agropecuario de los paises 
participantes. 

Como una contribuci6n a ese 6ltimo prop6sito, el Proyecto desa
rroll6, entre 1979 y 1983, una serie de actividades de capacitaci6n 
no formal, para t6cnicos de las instituciones nacionales, par media de 
cursos intensivos regionales, cursos cortos en los poises y adiestramiento 
en servicio. Parte de las conferencias y otros escritos preparados para 
esos eventos se han seleccionado para las publicaciones que concluyen 
con este volumen. Est6n dirigidas hacia el personal t6cnico de los poises 
y se desea con ellas complementar la literatura t6cnica sabre aspectos 
relacionados con los sistemas de producci6n de leche en el tr6pico. 



Los tres primeros vol'menes publicados se centraron cada uno 
en una materia principal: nutrici6n, pastos y forrres, y metodologia de 
caracterizaci6n de sistemas. En 6 ste se incluyeii blete articulos sabre 
aspectos complementarios y que son tambi6n de relevancia en la pro
ducci6n de leche a nivel de finca: salud animal, mejoramiento del 
ganado y reproducci6n, construcciones y cercas, y registros econ6micos 
para la administraci6n y evaluaci6n de la producci6n de leche. 

De esta forina concluye uno de los aspectos complementarios en 
la estrategia del Proyecto, cual es :a divulgaci6n de informaci6n apli
cada a las condiciones de Ic producci6n de leche en el tr6pico, 6til 
para el mejoramiento de ls sistemas de producci6n de los productores 
de escasos recursos en el Istmo Centroamericano. 

El Editor 



CONSIDERACIONES SOBRE SANIDAD ANIMAL
 

EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCION BOVINA
 

Guillermo Mateus V.* 

INTRODUCCION 

Los sistemas de producci6n bovina estdn constituidos por una 
serie de componentes que ordenados en forma integral contribuyen a 
que los animales pueden cumplir plenamente su funci6n de propor
cionar al hombre productos excelentes tanto en calidad como en can
tidad. 

La salud animal es uno de los componentes b6sicos de los siste
mas de producci6n bovina y se refiere al estado fisiol6gico 6ptimo en 
qtue el organismo animal puede rranifestar ampliamente su potencial 
gen~tico para producir. 

Cuando ese "estado fisiol6gico 6ptimo" se altera se habla de en
fermedad y en ese caso la capacidad productiva del animal se modi
fica proporcionalmente al ,rado de alteraci6n del estado fisiol6gico 
considerado como 6ptimo. 

La enfermedad puede ser causada por una gama muy amplia de 
agentes pat6genos de diversa naturaleza que actfian por medio de me
canismos diferentes. En ocasiones los agentes infecciosos se asocian 
causando asi mayor dafio a los animales. Entre esos agentes se pue
den mencionar: virus, bacterias, pardsitos, hongos y productos de su 
metabolismo. 

En otras ocasiones el proceso patol6gico se debe a alteraciones 
de origen nutricional, de naturaleza t6xica o de origen metab6lico. En 
ciertos casos existe predisposici6n hereditaria a sufrir algunos de es
tos padecimientos (Kennedy y Jubb, 1963). 

La salud de los bovinos tiene vinculos estrechos con la salud 
del hombre ya que existen enfermedades transmisibles de ellos al hom
bre (zoonosis); tambi6n se relaciona con la nutrici6n humana segin 
la cantidad y calidad de productos de origen animal disponibles y se 
enlaza con la salud y nutrici6n de otras especies de animales dom6s
ticos y algunos salvajes. 

2Afdico Vctcrinario, D, Especialista Salud Dcpartamcnto Producci6nPh. en Animal. de Animal, 
CATIE. Turrialba Costa Rica. 
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Ciertas enformedades de los bovinos causan altas p6rdidas eco
n6micas ocasionando en algunos casos aborto o muerte de los anima
les. Otras son causa de ineficiencia en la producci6n. Entre estas dl
timas se encuentran las que retardan el crecimiento y las que afectan 
las ganancias de peso o la producci6n diaria de leche. 

La presencia do enfermedades on los hatos aumenta los costos 
de producci6n incrementando el consumo de fdrmacos y el empleo de 
mano de obra; dificulta el manejo animal, puede cerrar las puertas al 
mercadeo y constituye riesgo para otros animales y para el hombre. 

La sanidad animal constituye el conjunto de practicas y medidas 
orientadas a conservar la salud o a restaurarla en caso dc que se haya 
perdido o debilitado. La medicina veterinaria preventiva ofrece una 
serie amplia de medidas orientadas a mantener los animales on 6ptimo
estado de salud, lo cual conduce a incrementar su eficiencia en pro
ducci6n y productividad. 

Esas medidas preventivas deben ser aplicadas en una explotaci6n
considerando el rebafio como una unidad productiva y los individuos 
como componentes de ella. La medicina veterinaria preventiva prote
ge a los animales contra los desequilibrios biol6gicos que pueden ocu
rrir entre un agente pat6geno y el animal. La medicina correctiva ofre
ce posibilidad de remediar o corregir el desequilibrio existente y los 
dafis causados por 61. 

OBSERVACIONES SOBRE ALGUNOS ASPECTOS DEL COMPO-
NENTE SANITARIO 

Las medidas sanitarias que se apliquen en una explotaci6n bo
vina aunque basadas en principios aceptados universalmente, deben 
ser estructuradas do tal manera que respondan a las necesidades de 
esa explotaci6n. 

Diagn6stico 

El diagn6stico de una enfermedad, cualquiera que sea el m6todo 
usado, es la puerta de entrada al estudio do su naturaleza. La identifi
caci6n del agente pat6geno, su tipificaci6n, las caracteristicas opizoo
tiol6gicas y las condiciones del medio en que se desonvuelve el pro
blema son datos necesarios para el planteamiento de estrategias sa
nitarias. 

En algunas ocasiones la sola prosencia del agente pat6geno no 
constituye necesariamente enfermedad, asi que so hace necesario co
nocer el desarrollo y ]a evoluci6n que pueda tener el proceso para to
mar las medidas pertinentes (Smith et al., 1972). 

Considerando que el diagn6stico clinico o las lesiones observa
das durante la necropsia no siempre son concluyentes, es necesario uti
lizar los servicios de los laboratorios de diagn6stico con el fin de pre
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cisar las causas de ]a enfermedad y las caracteristicas del problema 
(Blood y Henderson, 1974). 

Los sintomas clinicos y las lesiones encontradas a ]a necropsia 
pueden orientar sobre la clase de muestras que se deben tomar para 
Ilevar al laboratorio, pero el 6xito de los eximenes que se realicen de
penderi de la calidad de la muestra recibida. 

Se debe considerar la naturaleza del 6rgano que se toma, el m6
todo de preservaci6n, el tipo do empaque necesario y el sistema de 
transporte para que la muestra Ilegue al laboratorio en buenas condi
ciones y en un periodo corto. La muestra debe estar acompafiada 
de una solicitud escrita indicando el examen deseado. Tambi6n se 
deben mandar al laboratorio los datos necesarios que permitan al 
laboratorista interpretar sus propios hallazgos. El laboratorio a su 
turno enviarAi los resultados del examen a la mayor brevedad. 

Aunque es de esperar, como se indic6 anteriormente, que los re
sultados del diagn6stico Ileguen en un tiempo prudencial es necesario 
toner presente que el laboratorio puede necesitar cierto tiempo adi
cional para hacer pruebas especificas, inocular animales o reproducir 
la enfermedad; en este caso un diagn6stico tentativo sujcto a confir
maci6n posterior seria altamente deseable. 

En algunas oportunidades so hace necesario el envio de muestras 
a laboratorios altamente especializados (laboratorios de referencia) cu
yos resultados podrian alertar sobre la necesidad de hacer alguna in
vestigaci6n especifica sobre el problema. Simultineamente con todos 
esos pasos y en espera de que el iaboratorio suministre la mayor in
formaci6n posible, se debe tomar una decisi6n sobre el manejo sanita
rio de la situaci6n planteada. 

En ciertas explotaciones el cuadro clinico, los datos de produc
ci6n, los indices reproductivos y la historia do los animales pueden 
sugerir el estudio de sus caracteristicas fisiopatol6gicas y metab6licas. 
En ese caso los resultados de un estudio sistemdLico de perfiles meta
b6licos podrian mostrar la situaci6n real de los animales y dar luces 
sobre las normas sanitarias apropiadas para la explotaci6n considerada 
(Norman, 1976). 

Se debe tener presente que un diagn6stico tentativo hecho en 
el campo puede ser el origen de una serie de pasos conducentes a iden
tificar el agente etiol6gico, estudiar los factores epizootiol6gicos y de
sarrollar algfin m6todo de protecci6n para los animales expuestos al 
problema; mientras que todo ese proceso se desarrolla se deben tomar 
medidas de emergencia para minimizar los riesgos posibles. 

Nutrici6n animal 

Otro factor importante relacionado con salud animal es la nutri
ci6n. Existe una estrecha relaci6n entre el estado nutricional de un 
animal y su capacidad para defenderse de agentes pat6genos causan
tes de enfermedades. 
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Numerosos estudios han comprobado que los procesos de inmu
nidad estin intimamente ligados al estado nutricional del individuo y
estd plenamente demostrado que dietas deficientes e,, proteina alteran 
los mecanismos de inmunidad (sintesis de anticuerpos), como tam
bi6n trastornos en los procesos de inmunidad celular (Cooper et al., 
1974). 

Un programa de nutrici6n debe ser diseflado para cada una de 
las etapas de la vida del animal: por tanto ese programa debe ser di
n-mico y cubrir las exigencias de cada una do ellas. Los aspectos de 
salud y nutrici6n deben ser considerados como esenciales on el pro
ceso de producci6n animal. 

Medidas sanitarias generales 

Algunas medidas sanitarias tales como cuarentena para animales 
desconocidos o sospechosos, aislamiento de animales enfermos, elimi
naci6n de reactores positivos a enfermedades como brucelosis y tuber
culosis deben ser puestas en prdctica en forma inflexible para dismi
nuir el riesgo de introducir nuevos agentes infecciosos o impedir que 
se extiendan a otras ,ireas (Becton, 1976). 

Igualmente, ]a actividad desarrollada por las autoridades de sa
nidad portuaria, el denuncio oportuno de enfermedades consideradas 
como ex6ticas, las normas sobre transporte y mercadco de animales y
productos de origen animal son mecanismos que contribuyen a prevc
nir la introducci6n de nuevas entidades pat6genas o evitar ]a disemi
naci6n de las ya existentes, como qued6 indicado anteriormente. 

Un ejemplo relacionado con la diseminaci6n de agentes causan
tes de enfermedades lo ofrecen los programas de colonizaci6n que sin 
considerar que el proceso do talar busques, sembrar pastos y poblar 
la zona con animales, debe ir precedido por algunas actividades sanita
rias para preparar los animales antes de ser transportados a su nuevo 
habitat, sin el riesgo do lievar con ellos las enfermedades y parAsitos 
propios del lugar de origen. 

El t6rsalo, la garrapata, los hemopardsitos y el gusano del pul
m6n de los bovinos han sido llevados a zonas recientemente abiertas 
a la ganaderia. El principal problema es que una vez que esos pari
sitos se adaptan al nuevo medio resulta muy dificil su control y casi 
imposible su erradicaci6n. 

Algunas t6cnicas usadas on vigilancia epidemiol6gica como la uti
lizaci6n de animales centinelas, el rastreo sanitario, el estudio de la 
fauna salvajo y los muestreos exploratorios contribuyen a dar una in
formaci6n permanente que permite el andlisis de la situaci6n sanitaria 
y ]a toma de decisiones oportunas. 
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Vacunaciones 

La vacunaci6n constituye un m6todo muy importante en la pro
filaxis y control de muchas enfermedades. Se debe tener presente que 
ninguna vacuna protege el 100% de la poblaci6n vacunada y que el 
grado de protecci6n conferido por una vacuna no es absoluto. Por otra 
parte, ]a respuesta del animal s6lo se obtiene en un plazo que puede 
oscilar entre 2 y 3 semanas seg6n el tipo de vacuna y la via de aplica
ci6n. 

Algunas vacunas necesitan una dosis de refuerzo y en ciertos 
casos ]a duraci6n de la protecci6n conferida es relativamente corta y 
es necesario repetir la vacunaci6n con cierta periodicidad seg6.n el ti
po de vacuna y la enfermedad que se estd tratando do prevenir. 

Es necesario advertir que animales enfermos, d6biles o en ma
las condiciones nutricionales no estin capacitados para responder a la 
vacunaci6n. Otro aspecto importante es el relacionado con el manejo 
de las vacunas, el cuidado con que deben ser almacenadas, refrigeradas 
y transportadas para ser correctamente aplicadas a los animales. 

En una explotaci6n ganadera el programa de vacunaci6n debe 
incluir vacunas contra enfermedades propias de la hacienda y de la 
zona donde estA localizada. Tambi6n se deben incluir las vacunas que 
hacen parte de programas nacionales de prevenci6n y control, estruc
turados por autoridades sanitarias a nivel nacional. 

Registros sanitarios 

Es importante hacer 6nfasis sobre la necesidad de tener pr es
crito en libros destinados exclusivamente para tal efecto el registro 
exacto do todas las actividades de orden sanitario de la explotaci6n. 

La informaci6n debe incluir tanto los eventos sanitarios de ru
tina, como aquellos especiales que ocurren ocasionalmente. Deben re
gistrarse los datos concei '-ites al hato como una unidad y los rela
cionados con cada uno de iis individuos por separado. 

Es recomendable quo en cada explotaci6n se lleve una historia 
clinica detallada de los animales que hayan sufrido cualquier tipo de 
enfermedad. Tambi6n se recomienda mantener registros de costos de 
sanidad los cuales deben ser considerados dentro de los costos de pro
ducci6n cuando se trate de evaluar la rentabilidad de la explotaci6n. 

Los registros de producci6n deben lIlevarse separadamente sin ol
vidar que esos datos tambi6n reflejan la sitliaci6n sanitaria de la ex
plotaci6n. 
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RESUMEN 

La salud animal es uno de los componentes bAsicos de los siste
mas de producci6n bovina y cada explotaci6n debe adoptar un plan 
minimo de normas sanitarias. 

El diagn6stico oportuno y el conocimiento de las caracteristicas 
epizootiol6gicas de ]a enfermedad permiten tomar las medidas nece
sarias para reducir el riesgo a que estdn expuestos los animales y el 
hombre. 

Nutrici6n y salud son factores que deben estar intimamente aso
ciados en los sistemas de producci6n bovina. Las vacunas, afin dentro 
de sus limitaciones, junto con otras prdcticas sanitarias y de manejo, 
deben ser utilizadas en la prevenci6n de las enfermedades en los ani
males. 
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GARRAPATAS DE LOS BOVINOS: 

REFERENCIA ESPECIAL AL Boophilus microplus* 

Guillermo Mateus Valles ** 

INTRODUCCION 

Las garrapatas constituyen un grupo muy grande de artr6podos 
(s6lo en Am6rica Latina se han descrito 122 especies, pertenecientes 
a la familia Ixodidae; Evans, 1975) que se han adaptado a diversas 
condiciones ecol6gicas y a hu6spedes de muy diferentes caracteri~icas, 
incluyendo los animales dom6sticos y entre ellos a los bovinos. 

Dentro de la amplia gama do ectopardsitos que afectan a los bo
vinos en el tr6pico, las garrapatas ocupan el primer lugar por la diver
sidad de g6neros y especies que existen, por lo numerosas que son y 
por los diferentes tipo3 de dafios que causan. 

Las garrapatas producen irritaci6n e intranquilidad a los bovi
nos lo cual se traduce en baja ganancia de peso, crecimiento retar
dado y baja producci6n de leche. Tambi6n son causantes de severas 
anemias porque su dieta es casi exclusivamente de sangre; lesionan 
gravemente la piel de los animales disminuyendo en alto grado su va
lor comercial y las lesiones que dejan se complican por la presencia 
de bacterias, hongos y larvas de diferentes dipteros. 

Algunas garrapatas son causantes de severas parilisis y toxico
sis y para que los anir.:ales se recuperen deben ser tratados con agen
tes terap6uticos apropiados.. 

Las garrapatas son transmisoras de algunas enfermedades que 
afectan la salud del hombre y de los animales, existiendo ejemplos de 
transmisi6n transovdrica, actuando en esos casos como reservorios de 
la enfermedad. 

Los bovinos del tr6pico Americano son atacados por diversos g6
neros de garrapatas pero de todos ellos el Boophilus es el que reviste 
mayor importancia por su amplia distribuci6n geogrifica, gran adap
tabilidad ecol6gica, presencia de poblaciones grandes en el campo y 
por el papel que juega en la transmisi6n del Anaplasma y la Babesia 
en los bovinos. 

fue ca IX Congrcso la Colombiana 
de Entomologla. Cali. Colombia, julio 21.23 !e 1982. 

* 	 El matcrial N.sico de este documento prcsenut.sdo el de Socicdad 

*. 	 Midico Veterinario, Ph.D. Espccialista en Salud Animal. Departamento de Producci6n Animal, 
CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
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Las consideraciones que se presentan sobre las garrapatas en 
este trabajo hacen especial referencia al Boophilus microplus (Canes
trini, 1882) y ticnen como objetivo refrescar y actualizar los conoci
mientos sobre el parAsito, ilustrar acerca de lcs diferentes aspectos 
que deben ser tenidos en cuenta para su estudio y presentar algunas
de las posibilidades para su control. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

La garrapata Boophilus microplus se encuentra distribuida entre 
los paralelos 32" Norte y 32. Sur. Se encuentra en Asia, Australia, In
dia Occidental, Tanzania y Madagascar. En Am6rica se encuentra des
de M6xico hasta el Norte do Argentina, incluyendo las islas del Ca
ribe y las Galipagos en El Ecuador, siendo Chile el tinico pais libre 
del parisito. En Am6rica existen algunas zonas donde se ha erradi
cado, como en el sur de los Estados Unidos, algunas islas del Caribe 
y en Uruguay. En M6xico se Ileva en la actualidad un programa na
cional de erradicaci6n del Boophilus (Beltr~n, 1977). 

En Colombia el Boophilus tiene una distribuci6n muy amplia en
contrindose desde el nivel del mar hasta los 2 600 metros de altura 
y temperaturas que oscilan entre los 15 y 34C. 

CICLO DE VIDA 

El ciclo de vida del Boophilus se desarrolla en dos grandes fases: 

a) ]a fase paras-taria sobre el bovino y b) la fase de vida libre 
fuera del bovino. El peridn do vida libre comprende cuatro etapas: la 
preoviposici6n, la oviposici6n, la incubaci6n y el periodo de sobrevi
vencia de las larvas sobre el pasto. El periodo de vida libre compren
de el lapso desde que una hembra ingurgitada abandona al bovino y 
cae al suelo hasta qu las larvas de su progenie logran parasitar un 
nuevo huosped. 

La garrapata sufre una serie de transformaciones durante el pe
riodo parasitario sobre cl animal, pasando de larva a metalarva, a nin
fa, a metaninfa y en el caso do machos a neandros y a gonandro. En 
el caso de las hembras las metaninfas so transforman en neoginas, par
tenoginas y tolcoginas. El periodo parasitario comienza con una larva 
infectante y termina en un gonandro ,en el caso de los machos( o una 
teleogina (en el caso ie las hembras), que cae al suelo para iniciar 
el periodo do vida libre. Los machos pueden pcrmaneccr sobre los bo
vinos durante periodos de hasta 90 dias. 

Es necesario conocer ]a duraci6n do cada una de las etapas del
ciclo de vida de las garrapatas a nivel local ya que los factores ecol6
gicos las determinan, especialmente on la etapa de vida libre. 
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Los datos que se presentan en este trabajo como ejemplo co
rresponden a las condiciones de los llanos orientales de Colombia du
rante la 6poca lluviosa, a 170 metros sobre el nivel del mar, con una 
temperatura que oscila entre 14 y 35"C y una precipitaci6n anual de 
2 000 mm. En esa regi6n la vida parasitaria de larva a teleogina os
cil6 entre 19 y 31 dias; las etapas de la vida libre fueron: preovipo
sici6n 2 a 7 dias; oviposici6n 7 a 12 dias, e incubaci6n 14 a 36 dias. 
En las condiciones descritas se pueden Ilevar a cabo de 4 a 8 genera
ciones de Boophilus en un afio, asumiendo que los bovinos no sean 
bafiados contra garrapata (Mateus, 1980). 

Es de anotar que en el caso de Boophilus todas las etapas de la 
fase parasitaria se Ilevan a cabo sobre el mismo animal parasitado, 
por lo cual se llama garrapata de un hospedero, para diferenciarla de 
otras garrapatas que necesitan 2 6 3 hospederos para completar su 
vida parasitaria, como ocurre con la garrapata Rhipicephalus bursa y 
Amblyoma, respectivamente. El Boophilus se considera como una ga
rrapata de ciclo corto. 

Gonzdlez (1974) inform6 deti'lladamente sobre el tiernpo que 
toma cada una de las fases de la vida parasitaria (Cuadro 1). 

Cuadro 1. 	 Duraci6n de las fases en el ciclo de vida parasitario de la 
garrapata Boophilus microplus. 

Faso Insfar Primer Ultimo Moda
 
dia dia (dfas)
 

Larva 	 01 03 -
Metalarva 04 07 04 

05 13 08
Ninfa Ninfa 

Metaninfa 09 16 11 

Neandro 	 12 15 14
Gonandro 15 39 15 

Adulto 
Neogina 13 20 15 

Hembra Partenogina 16 34 18 
Teleogina 18 35 21 

Fuente: Gonzdlez, J. C., 1974. 
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ECOLOGL4 

La garrapata Boophilus microplus tiene un alto grado de adap
tabilidad a diferentes condiciones de chima, acomodindose a situacio
nes muy variadas de altitud, temperatura, humedad y luz. 

El Boophilus se ha encontrado en temperaturas que oscilan en
tre 38 y 15:C, siendo 6stos los extremos de temperatura toleradas por
]a garrapata para cumplir ]a fase de vida libre de su ciclo. La tempe
ratura tolerada estd intimamente ligada con la humedad del medio. 
En las condiciones de Australia el B. microplus no puede sobrevivir 
en zonas que tengan una precipitaci6n pluvial menor de 500 mm 
anuales, asociada a una alta evaporaci6n (Springell, 1974), factore. 
que han determinado la distribuci6n de la garrapata en dicho pais. 

En M6xico, en la denominada "tierra caliente" del Pacifico (Va
lie del Balsas, Estados de Guerrero y Michoacin) que registra tempe
raturas superiores a 409C, no existen Boophilus en forma end6mica.(') 

El Boophilus se ha encontrado desde el nivel del mar hasta los 
2 700 metros de altitud; ya en esas iiltimas condiciones la baja tem
peratuia impide que se complete la fase de vda libre. Los factores 
m~is criticos en esta fase son la temperatura y la humedad relativa 
del ambiente. 

El tipo de pasto parece no tener influencia en la iniciaci6n de 
la fase de vida libre de la garrapata (preoviposici6n, oviposici6n e in
cubaci6n); sin embargo, el forraje denso ofrece un micronicho de in
fluencia ben6fica en las etapas mencionadas. Los pastos con follaje muy
abundante constituyen un microclima altamente apropiado para la su
pervivencia de las larvas porque brindan alta humedad y una tempe
ratura mis estable. 

El pasto Melinis minutiflora ofrece a las larvas del Boophilus mi
croplus un micronicho de una marcada inhospitalidad, reduciendo en 
forma muy significativa ]a poblaci6n de Boophilus. Este fen6meno ha
bia sido observado por Men6ndez (1924) en Puerto Rico (1) y por Za
carias de Jesuis (1930) en las Filipinas (2). Mateus (1930) inform6 
sobre el poder altamenfe repelente que tiene el pasto M. minutiflora 
sobre las larvas del Boophilus, atribuyendo esa propiedad a un factor 
de naturaleza quimica en el pasto verde. 

En condiciones de campo el, comportamiento de las larvas de 
Boophilus es similar en los pastos Andropogon gayanus, Brachiaria de
cumbens y M. minutiflora, encont-dndose que las dos primeras grami
neas son altamente hospitalarias para las larvas, en contraste con el 
factor de repelencia demostrado por el Melinis (Mateus, 1980). Esta 
propiedad del Melinis ofrece grandes posibilidades en el control de ga

(1) Comunicaci6n personal, J. De Alba. 1983. 

(2) Citados en comunicaci66n personal, N. Castaiieda, 1982. 

16 



rrapata, como se indicarA ms adelante al hablar de los m~todos de 
control. 

RESISTENCIA DE LOS BOVINOS AL BOOPHILUS 

En condiciones naturales algunas razas de bovinos tienen cierto 
grado de resistencia al Boophilus. Los bovinos descendientes del Bos 
indicus muestran un grado tal de resistencia al Boophilus, que aun
que no es absoluta, si los diferencia notoriamente de las razas descen
dientes del Bos taurus. Los mecanismos de resistencia no se conocon 
con exactitid pero algunos autores informan haber encontrado reac
ciones de naturaleza inmunol6gica entre los bovinos y la garrapata B. 
microplus (Brossard, 1976). Los trabajos de Roberts (1968a, 1968b) 
sobre resistencia de bovinos al Boophilus, asi como los de Wagland 
(1978), son evidencia del fen6meno inmunol6gico mencionado. 

Algunas razas de La especie Bos taurus, como la Jersey, tambi6n 
manifiestan resistencia natural muy marcada al B. microplus (Whar
ton et al., 1973). Sin embargo, la mortalidad de garrapatas e.9 mucho 
mAs alta en el estado de larva tanto en Bos taurus como en Bos indicus 
(Wagland, 1978). 

Trabajos realizados en Turrialba sobre resistencia de los bovi
nos a ectopardsitos (Ulloa, 1954) demostraron que el ganado criollo 
lechero centroamericano es resistente tanto al t6rsalo como a garra
patas. El autor hace 6nfasis en la resistencia del ganado criollo Reyna,
el cual demostr6 ser el mdis resistente. 

Igualmente dentro de una poblaci6n de bovinos de una misma 
raza es comfin encontrar algunos animales altarnente parasitados con 
garrapatas; la causa de esa alta susceptibilidad no ha sido estudiada. 

La resistencia natural de algunas razas de bovinos al Boophilus 
se estd empleando como arma para controlar la garrapata, utilizando 
los animales que muestran dicha caracteristica en programas de se
lecci6n, cruzamiento y multiplicaci6n, en zonas donde las garrapatas 
son un problema para la ganaderia. 

RESISTENCIA DE LAS GARRAPATAS A LOS ACARICIDAS 

La resistencia de una "raza" de garrapatas a un acaricida se ha 
definido como la capacidad que ella tiene de tolerar dosis de un pro
ducto que hubiera resultado letal para la mayor parte de los indivi
duos de una poblaci6n normal de la misma especie (Barnett, 1961). 

Aunque no estd totalmente claro el mecanismo por el cual so 
desencadena el proceso de resistencia, si se ha aceptado que la resis

17 



tencia es un fen6meno de preadaptaci6n de algunos individuos de una 
poblaci6n de garrapatas (Tahori, 1977); que las caracteristicas gen6
ticas de resistencia son transmisibles y que ]a eliminaci6n do la po
blaci6n susceptible conduce a selecci6n, multiplicaci6n y diseminaci6n 
de la poblaci6n resistente. 

El Boophilus fue controlado durante muchos afios y con mucho 
6xito con productos arsenicalce,, sin embargo, al cabo del tiempo las 
garrapatas desarrollaron resistencia al ars6nico y ese producto fue re
emplazado suce.jivamente por los organoclorados, los organofosforados 
y los carbamatos. Empero, tambi6n se desarroll6 resistencia do mayor 
o menor grado contra cada uno de esos productos (Grillo Torrado, 
1975). Todavia no se investiga la resistencia de garrapatas a ]a pire
trina, otro de los productos utilizados, pero existe ]a posibilidad de 
que tambi6n se pueda desarrollar resistencia contra ella. 

El fen6meno de resistencia a los acaricidas es de vital impor
tancia para la ganaderia porque los programas de combate o de erra
dicaci6n pueden llegar a ser inefectivos y conducir al fracaso cuando 
esta se presenta. 

Para un pais es de la mayor importancia conocer a nivel nacio
nal la situaci6n de quimiosusceptibilidad de la poblaci6n de Boophilus 
a los productos que se utilizan para su combate; esta necesidad se vuel
ve mis convincente si se pretende lievar a cabo un programa de con
trol o de erradicaci6n do la garrapata. Una vez iniciado un programa de
beria ser obligatorio conducir simultdneamente un plan "centinela" 
de vigilancia que permitiera detectar r6pidamente los focos de resis
tencia que pudieran aparecer e interferir con el programa de control. 

PERDIDAS ECONOMICAS 

Diversos autores han evaluado las p6rdidas econ6micas causa
das por las garrapatas (Vidor, 1975; Wharton y Roulston, 1977; Bel
train, 1977). Los cilculos se han hecho con base en las p6rdidas de peso, 
p6rdidas en produccidn de leche, mortalidad de bovinos y deprecia
ci6n del valor de las pieles. 

En el Estado Rio Grande do Sul en Brasil, las p6rdidas econ6
micas causadas por Boophilus microplus se calcularon sobre un total 
aproximado de 9 millones de bovinos, concluy6ndose que para 1979 
podria lilegar a ser del orden de 182 cruzeiros por animal/afio (Vidor, 
1975). 

Aceptando una depreciaci6n del 40 por ciento en el valor comer
cial de las pieles, las p6rdidas por este concepto en M6xico se calcu
laron en 58 millones de d6lares anuales (Beltrin, 1977). 
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Para ]a ganaderia de Australia las p6rdidas ocasionadas por ga
rrapata fueron calculadas en 42 millones de d6lares/aio (Wharton y
Roulston, 1977). 

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que las p6rdidas biol6
gicas causadas por el Boophilus constituyen otra dimensi6n del pro
blema, si se considera que una hembra adulta puede Ilegar a consu
mir 3 cc dc sangre durante su vida parasitaria (Gonzdlez, 1974). 

Los trabajos realizados en Brasil por Santos da Silva (1979),
sobre ]a relaci6n costo-beneficio en el control de la garrapata indican, 
aunque el ejemplo no se ilustra con cifras muy claras, que en la pro
ducci6n de ganado de came, ailn escogiendo el garrapaticida ms caro 
en el mercado, resulta econ6micamente ben6fico tratar contra garra
pata. En Australia se ha recomendado utilizar un minimo de bafios en 
fechas estratCgicas como mds recomendable que un calendario de ba
fios con espaciamiento fijo a trav6s del aflo (De Alba, 1977). 

TRANSMISION DE HEMOPARASITOS 

El Boophilus microplus, garrapata de un solo hospedero, es el 
principal agente transmisor de la Babesia argentina (Babesia bovia) 
y la Babesia bigemina; tambi6n ha sido confirmada su participaci6n 
en la transmisi6n del Anaplasma marginale. 

En la transmisi6n de las babesias mencionadas las hembras jue
gan un papel ms importante que los machos. La teleogina se infecta 
ingiriendo sangre (in'2cci6n de origen alimenticio) la cual so Ileva a 
cabo 16 a 24 horas antes do desprenderse del bovino para caer al sue
lo (Calow, 1968). La babesia so multiplica dentro de la garrapata in
vadiendo 6rganos importantes como los ovarios, para luego localizarse 
en los huevos y pasar a ]a pr6xima generaci6n de garrapatas. Una vez 
concluida la incubaci6n de los huevos emergen las larvas y aquellas
originadas on un huevo infectado do babesia mantienen la infecci6n. 
La babesia so multiplica dentro do cada huevo y dentro de cada larva 
infectada. So habla en este caso, do transmisi6n transov6rica do la ba
besia. 

La Babesia argentina so multiplica por 6iltima vez en las gldn
dulas salivares do la larva y cuando 6sta filtima comienza su alimen
taci6n, simultineamonte inocula la B. argentina. La larva deja de ser 
infecciosa una vez que ha inoculado la babosia al bovino; de esta ma
nera ni las ninfas ni los adultos pueden transmitir B. argentina. Una 
vez inoculada la babosia en el bovino, 6sta se multiplica dentro de 61. 

La Babesia bigemina tiene un desarrollo mis lento dentro do ]a
larva y solamente estd lista para ser inoculada al bovino cuando ]a
larva muda al estado de ninfa; esta babesia puede ser inoculada al 
bovino por la ninfa o por la garrapata adulta. 
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Los machos de B. microplus tambi6n transmiten el Anaplasma 
marginale, aunque parece que no hay transmisi6n transovirica de ana
plasma en garrapatas de un solo hu~sped (Connel y Hall, 1972). 

CONTROL DE GARRAPATAS 

El control de garrapatas es una pr~ctica sanitaria que se debe 
hacer en todas las explotaciones bovinas donde se hayan detectado. 
El "control" se debe entender como el mantenimiento de una pobla
ci6n de garrapatas en un nfimero tal que sea compatible con Ia vida 
de los animales y con el fin para el cual estos se explotan, cual es el 
de Ia producci6n. 

La "erradicaci6n" de la garrapata no es aconsejable en paises 
que tienen dificultades do orden econ6mico y t6cnico (Bram, 1977), 
no solamente por los broblemas que encierra un programa cuyo obje
tivo mismo es la erradicaci6n, sino porque una vez obtenida se hace 
muy dificil mantenerla. Adem~is se propicia que aparezca una pobla
ci6n boina totahnente desprotegida de Ia resistencia natural, lo cual 
constituye un riesgo mortal para esos animales. 

Un programa dc control debe conternplar estudios previos que 
definan especificamente Ia garrapata econ6micamento importante con
tra la quo se dirigir,. En el caso del Boophilus esos estudios deben in
cluir un conocimiento exacto sobre ]a distribuci6n, el ciclo do vida, Ia 
ecologia y Ia dinAmica natural de Ia pol)laci6n do garrapatas seg6n la 
6poca del afio (6poca seca y Iluviosa), la resistencia a los acaricidas 
dis onibles y ufl vasto plan de educaci6n sanitaria. 

La lucha contra Ia garrapata de los bovinos ha tenido muy poco 
6xito cuando so trata do hacerla fuera del animal hospedante. El uso 
do par~sitos y depredndores do las garrapatas, aunque ha mostrado 
cierta utilidad en condiciones experimentales, no ha tenido aplicabili
dad prdctica. 

La alteraci6n del micro-habitat, el alejamionlo del hospedante 
y la aplicaci6n de acaricidas en los pastos tampoco han probado ser 
rn6todos quo sean aj)licables en condiciones prActicas do campo. La 
quema do los pastizales, en Ia mayoria do los casos, so hace con objc
tivos diferentes a los de matar garrapatas, contribuye en alto grado 
a disminuir Ia pohlaci6n do larvas, pero suele haher reinfestaci6n do 
Ia pradera, por medio do teleoginas, en un plazo muy corto. 

No so ha estudiado el efecto do Ia henificaci6n o del onsilado 
do los forrajes sobre las garrapatas, pero so sahe quo las larvas del 
Boophilus pueden sobrevivir varias semanas en el heno (Barnett, 
1961). Esta es Ia explicaci6n do algunos brotes do babesia ocurridos 
on Ia sabana de Bogotdi en Colombia, cuando durante el verano es no
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cesario alimentar las vacas en producci6n con heno Ilevado de clima 
caliente ('). 

La rotaci6n do potreros como medio de control (Wilkinson,
1957), presupone un profundo conocimiento de las etapas de la vida 
libre de ]a garrapata, especialmente lo relacionado con la sobreviven
cia de las larvas en los pastos; no obstante, esa prfctica puede ser muy 
poco aplicable, dado que seria necesario dejar una pradera libre de 
bovinos por periodos de tiempo demasiado largos. 

Los bafios estrat6gicos (Norris, 1957), realizados cuando la po
blaci6n do teleoginas empieza a hacerse m~is grande, superando los ni
veles tolerables de garrapata, podriaii resultar itiles cuando la can
tidad de garrapata es baja y se quiere impedir que aumente muy ri
pidamente. 

En ]a actualidad todavia hay prohlemas en el control de garra
patas porque no existe un m6todo prctico aplicable ficilmente en el 
campo. Los trabajos con ferornonas (Galun, 1977), el uso de las ga
rrapatas est6riles, ]a utilizaci611 de partsitos de ]a garrapata y otros 
medios biol6gicos de ataque, aunque exitosos a nivel experimental, no 
tienen aplicaci6n prctica. 

El control dc Boophilus en condiciones de campo se debe hacer 
integrando los conocimientos quo se tienen sobre biologia, ecologia, uso 
de bovinos resistentes y aplicaci6n do acaricidas. El uso de acaricidas 
merece especial consideraci6n: se dee seleccionar uno que sea alta
mente efectivo contra todos los estadios do ]a fase parasitaria y que
impida la postura de huevos f6rtiles; el producto no debe ser t6xico pa
ra los bovinos, debe tener algcin efecto residual, debe conservarse bien 
en las bafiaderas y es altamenta desoable que sea econ6mico. Un pro
ducto debe -or seleccionado con base en su efectividad, segtin pruebas 
(1e campos certificadas realizadas en varias zonas del pais (londe se 
vaya a utilizar. Esas pruebas so deben repetir siquiera cada dos o tres 
aflos. Simultlineamente al uso del prodlucto se deben hacer pruebas
do quimioresistencia en las zonas donde so est(! utilizando el garrapa
ticida, para detectar precozmente focos de resistencia antes do que sea 
el ganadero quien ihote su inefectividad. 

Como se mencionO anteriormente, el Boophilus desarroli6 resis
tencia al arseinico, los hidrocarburos clorados, los compuestos organo
fosforados y los car'imatos, siendo posil)le que tamlien desarrollen 
resistencia contra i. formatnidinas y los peretroides. En Ia Ilcha con
tra ]a garrapala el desarrollo do resistencia es uno d h':4 problenas
mis importantes, que so presenitan y ha sido la causa del fracaso do 
rnuchawi carnl)arias. 

Otro aspccto importante en el combate do garrapata es ]a fre
cuencia do los l)af os y el sistema que so ha usado. La frecuencia so 
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debe basar en el grado de control que se quiere ejercer sobre la po
blaci6n do garrapatas, teniendo en cuenta que se deberA bafiar los ani
males antes de que las teleoginas caigan al suelo para continuar el ci
clo. Una frecuencia de 16 a 21 dias, segtin el ciclo, seria recomenda
ble. La selecci6n del sistema debe tener en cuenta principalmente el 
n6mero do animales a bafiar. En este trabajo s6lo se mencionan los tres 
m6todos mis usados, en orden do efectividad: baflo por inmersi6n, as
persi6n en manga y aspersi6n con bomba de espalda. 

Como qued5 anotado, el pasto Melinis minutiflora ofrece un me
dio inh6spito para las larvas de Boophilus, raz6n por la cual los ani
males on praderas de Melinis siompre muestran poblaciones muy ba
jas de garrapatas. El factor responsable de esa caracteristica del pas
to esti localizado on las parles verdes d0 la planta y v. desapareciendo 
a medida quo 6stas se secan; pareciera que se trata de un factor qui
mico quo obra como ropelente (Mateus, 1980). 

Estudios noss profundos y detallados, sugeridos por el autor del 
presente informe y conducidos on la actualidad en la Universidad Na
cionat de Colombia, on BogotA, han permitido establecer quo en las 
hojas verdes del Melinis existe un compuesto d naturaleza quimica 
que no s6 lo obra como repelento de larvas sino quo tiene un alto po
der larvicida y causa tambi6n alta mortalidad on las garrapatas adul
tas (telooginas) en condiciones experimentales on el campo ('). 

Esta nueva posibilidad de control d Boophilts ofrece un extra
ordinario potencial ya quo se contaria con un producto natural quo 
causarla poca o ninguna contaminaci6n ambie.ntal, serviria para otros 
tipos do garrapatas diferenes al Boophilus y podria ser utilizado en 
el combate do otros ectoparisitos. Naturalmente, se necesita mayor in
vestigaci6n antes de hablar ms de esta promisoria alternativa. 

RESUMEN 

El Boophilus microplus es la garrapata mis ampliamente difun
dida en An6rica Tropical y es el pardsito externo de mayor importan
cia para ]a ganaderia bovina. 

En este trabajo so mencionan algunos aspectos relacionados con 
In distribuci6n, el ciclo de vida, ]a ecologia, Ia respuesta d los bovi
nos a la garrapata y se hace 6nfasis en la nccesidad do concluir estu
dios detallados para c'ada Area. 

So dan ejemIplos solre las inforinaciones existentes relaciona
das con las p)rdidas ((oiomicas causadas por las garrapatas v so men
ciona el hocho de que afin toiiiendo que usar garrapaticidas do alto 
costo en c Inercado rosulta rentable su control. 

(I) Conmni .tir, pr iolrl, N. (Crl.ai nh, 19H2. 
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Se mencionan algunas alternativas para el control del parAsito
haciendo 6nfasis en el problema de la quimioresistencia inherente al 
uso obligado de productos quimicos. 

Brevcmnente, pero con el objeio de dar una idea general del papel
del Boophilus en ]a transmisi6n de hemoparlsitos, si ilustra sobre la 
transmisi6n de la babesia y del Anaplasma. 

Finalmente, se discute el potencial que encierra la posibilidad
de usar los compuestos quimicos contenidos en el pasto Melinis minu
tiflora en el control del Boophilus y posiblemente de otras garrapatas 
y ectoparisitos. 
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Dermatobia hominis (L. Jr. 1781): UN PROBLEMA 
DEL GANADO BOVINO EN CENTRO Y SUR AMERICA* 

Guillermo Mateus VaUes** 

INTRODUCCION 

Los bovinos del tr6pico humedo de Am6rica Latina son los hos
pederos naturales del estado larvario de la Dermatobia hominis (L.
Jr. 1781) constituyendo este parasitismo un ejemplo tipico de miasis 
forunculosa obligatoria, identificada con el nombre de dermatobiosis. 

Eln grado mucho menor son atacados otros animales dom6sticos 
y el hombre, afectando en 61 su salud general y su capacidad fisica y
mental para trabajar. 

La dermatobiosis es causa de p6rdidas econ6micas muy grandes 
como consecuencia principalmente de su alta morbilidad ya que la mor
talidad causada por ella es muy baja. La mortalidad ocurre en forma 
indirecta y s6lo son victimas terneros do pocos meses de edad y en 
Areas do muy alta incidencia. 

En zonas ganaderas donde existen problemas de garrapata y der
matobia, 6sta 61tima ocupa el primer lugar, despu6s de la garrapata, 
como agente causante do alta morbilidad, siendo e3ta morbilidad ma
yor quo la causada por el gusano barrenador verdadero de los bovinos 
Cochliomyia hominivorax. 

El problema econ6mico causado ljr ]a dermatobiosis no se ha
eritendido en todo su significado y hay tendencia por parto de los mis
mos ganaderos y do algunas instituciones y gobiernos a minimizar o a
ignorar la importancia del problema. Este desconocimiento ha sido cau
sado por: a) los trabajos hechos sobre morbilidad no han sido consis.. 
tentes ni exhaustivos, b) los estudios sobre p6rdidas econ6micas, por
]a dificultad do hacerlos bajo condiciones controladas, tampoco han
sido completos y no revelan toda la magnitud del problema y c) ]a
dermatobiusis, como se anot6, no causa alita mortalidad y por tanto 
no es una enfermedad que cause panico ni alarma. 

La baja rentabilidad de la industria ganadera en el tr6pico se
hace cada vez mis notoria debido a quo on esas ireas existen factores 

* nImautcrial blisico de cstc docunicito fue prescntiado en ci IX Congrcso dc Ia Sucicdid Colombiana 
de EntoI,,rnoigia. Ca i, Colombia, julio 21-23 tie 1982. 

** M sljco Vetcrinario, lh. D., Especialista en Salud 
CATII, Turrialba, Costa Rica. 

Animal. Departamento ie Producci6n Animal, 
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adversos que impiden que los animales demuestren sus caracteristi
cas gen~ticas de productividad; dentro de esos factores se encuentran 
los parasitismos como el causado por la Dermatobia hominis. 

El conocimiento profundo del parisito, de los insectos portado
res, de los animales hospederos y del ambiente, junto con la amplia 
gama do interacciones entre ellos, es requisito indispensable para pro
gramar actividades de "control". 

El t6rmino "control" debe ser interpretado como la disminuci6n 
de la poblaci6n dc t6rsalo a cantidades minimas compatibles con pro
ducci6n animal econ6mica y no debe ser confundido con el concepto 
de "erradicaci6n", situaci6n muy dificil de obtener en el caso de Der
matobia hominis. 

En el presente trabajo se hace una breve revisi6n de los cono
cimientos que se tienen del t6.salo y se presentan algunas ideas sobre 
nuevas posibilidadcs do lucha contra el flagelo. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

La Dermatobia s6lo existe en Am6rica Latina encontrindose dis
tribuida desde el norte de Argentina hasta el sur de M6xico; siendo 
Chile el O6nico pais libre del flagelo (Figuras 1 y 2). 

El parasito en su estado larvario se ha encontrado mis frecuen
temente desde 200 hasta 1 200 metros sobre el nivel del mar, pero 
en Peri y en Bolivia se ha informado a mis de 3 000 metros de altura 
(Neiva y G6mez, 1917). Las zonas de mayor incidencia de Dermatobia 
son ecol6gicamente comparables con las del cultivo de caf6, donde la 
vegetaci6n, la humedad 3' Ia temperatura ofrecen condiciones ideales 
tanto para ]a Dermatobia como para los insectos portadores de ella. 

EL PARASITO 

Ciasificaci6n y nombres comunes. 

El insecto causante de la dermatobiosis es un diptero de la familia 
Oestridae que pertenece a la subfamilia Dermotobinae, g~nero Derma
tobia y espocie hominis (Andersen, 1957). 

La forma parasitaria de Dermatobia hominis se conoce con un 
nombre local en cada pais. Neel y sus colaboradores en 1955 enume
raron algunos do ellos: 

Berne en Brasil 
Ura en Argentina, Uruguay y Paraguay 
Boro en Bolivia 

Tup6 en Ecuador 
Nuche en Colombia 
Colmoyote en Guatemala 
Moyocuil en M6jico 
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Fig. I Dlstribucidn do Dermotoblo hominis en Sur Amirlco 
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Zeled6n en 1957 indic6 que en Costa Rica, Panama, Nicaragua 
y Honduras a la larva de Dermatobia se le conocia con el nombre de 
t6rsalo o torcel. 

Ciclo de vida 

El fen6meno biol6gico por excelencia que distingue a la Derma. 
tobia de todos los otros ectopardsitos de los animales dom6sticos es 
el hecho de que la hembra utiliza otro diptero para depositar los hue
vos sobre 6l, para que las larvas que resulten de ellos, previa incuba
ci6n, sean transportadas y Ilevadas hasta los bovinos. Este fen6meno 
se conoce con el nombre de "foresia". 

Moya en 1966, incluy6 42 insectos diferentes como portadores de 
huevos de Dermatobia. Entre ellos los mds importantes son los de las 
familias Muscidae y Culicidae. 

Sobre el insecto tranportador se Ileva a cabo la incubaci6n de 
los huevos, la cual toma de 4 a 6 dias, aunque hay informes de que
puede durar hasta 15 dias (Neiva y G6mez, 1917). 

Cuando un insecto transportador de larvas se posa sobre un ani
mal de sangre caliente, las larvas hacen un primer intento para aban
donar el cascarCn del huevo; si no lo logran se deslizan hacia atrAs, 
a su posici6n original dentro del huevo, en espera de una nueva opor
;unidad. Las larvas pueden esperar una segunda oportunidad hasta 
por un periodo de 20 a 24 dias (Neiva y G6mez, 1917). 

Cuando Ia larva abandona el huevo y cae sobre ]a piel del ani
mal, busca a su alrededor un lugar apropiado para perforar la piel y
localizarse subcutneamente e iniciar el periodo parasitario. El tiempo
empleado por la larva en perforar la piel es variable y oscila entre 40 
y 90 minutos 

Bajo la piel del animal la larva muda dos veces, pasando por tres 
estados larvarios, todo lo ctal toma de 36 a 56 dias. El periodo larva
rio mds largo que so ha encontrado es de 54 a 128 dias (Koone y
Banegas, 1959). 

Una vez que la larva ha adquirido su desarrollo completo aban
dona el animal, cae al suelo, penetra en 6l e inicia el periodo prepu
pal que dura de 24 a 36 horas. 

La pupaci6n se Ileva a cabo 6 a 8 cm bajo ]a superficie del suelo 
y toma de 32 a 43 dias, al final de los cuales emergen las moscas adul
tas, machos y hembras. El periodo pupal mds corto que ha sido infor
mado es de 24 dias (Dunn, 1930). 

La vida de las moscas adultas oscila entre uno y nueve dias, aun
que se ha informado de periodos de vida hasta de 19 dias (Neiva y
G6mez, 1917). 
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Biologia de la Dermatobia 

Las moscas Dermatobia, machos y hembras, al abandonar la c
mara pupal ascienden hasta la superficie del suelo y suben sobre pe
quefios arbustos, para quedarse en reposo, inm6viles, hasta que haya 
absorci6n del ptilinum. En este momento defecan poca cantidad de 
una substancia cremosa, de color anaranjado, de olor fuerte y pene
trante muy caracteristico, que podria tener alguna funci6n relaciona
da de comunicaci6n con sus cong6neres. Luego terminan de secarse 
las alas limpidndolas con las extremidades posteriores para, finalmen
te, iniciar el vuelo. 

Los pocos datos que se conocen sobre las moscas Dermatobia 
son en su gran mayoria observaciones hechas en el laboratorio. Las 
hembras son ms grandes, robustas y fuertes que los machos. Tanto 
las hembras como los machos copulan pocas horas despu6s de emer
ger. La hembra generalmente copula varias veces con un mismo ma
cho o con machos diferentes. Cada c6pula se lleva a cabo durante va
rios minutos. Igualmente, el macho puede copular varias veces y lo 
hace con la misma hembra o con hembras diferentes. 

La postura de huevos se inicia 24 a 48 horas despu6s de la c6
pula y se hace en forma intermitente; prefiriendo hacerlo sobre otros 
insectos vivos, ain de su misma especie, y en raras ocasiones sobre ob
jetos inanimados. 

En condiciones de laboratorio la mosca Dermatobia es poco ac
tiva, pasa largos periodos en reposo sin que los cambios bruscos de luz 
o de temperatura la afecten; vuela con poca frecuencia y se desplaza 
trayectos muy cortos. 

Observaciones de campo han comprobado que ]a hembra Der
matobia no se posa sobre los bovinos para poner huevos. Cuando estdi 
pr6xima a la oviposici6n se sitfia en acecho muy eorca de aquellos bo
vinos que tienen moscas sobre su cuerpo y z-lbitamente se abalanza 
sobre una de esas moscas capturdndola durante el vuelo y sujet-n
dola con las extremidades posteriores mientras efectiia la oviposici6n, 
luego la libera y desaparece. 

La cantidad de huevos depositada sobre cada portador depen
de del tamafio del insecto elegido y oscila entre 2 y 58 (Mateus, 1977). 
El nfimero total de huevos puestos por una hembra varia entre 250 
y 900 (Neiva y G6mez, 1917) con una fertilidad que puede Ilegar I asta 
98 por ciento. 

El insecto L'A ha recibido una carga de huevos de Dermatobia 
reacciona violentamente tratando de deshacerse de ella por medio de 
las extremidades posteriores, pero todo lo que consigue es dafiar me
cfnicamente dos o tres de ellos, ya que una sustancia gelatinosa trans
parente los adhiere fuertemente entre si y sobre el abdomen del in
secto portador. 
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Los huevos reci6n ovipositados son de color blanco pero se van
oscureciendo a medida que avanza el periodo de incubaci6n. 

La duraci6n de la incubaci6n es variable y estd influenciada por
la temperatura y la humedad del medio, tambi6n por el gradocomo 

de actividad de los portadores.
 

Las larvas que abandonan el insecto portador y caen sobre la
piel del animal se desplazan a distancias muy cortas para seleccionar 
un lugar e iniciar la perforaci6n de la piel. Cada larva perfora su pro
pia entrada escogiendo 6reas do piel intacta, sana, sin olores putre
factos o de descomposici6n, donde puedan obtener para su alimento 
c6lulas vivas, como larvas biont6fagas que son. 

Bajo la piel del animal las larvas no fienen desplazamiento ho
rizontal, no migran, pero si tienen movimiento de adentro hacia afue
ra durante la respiraci6n y se mueven durante la comida y cuando 
la temperatura del medio es elevada. 

Al penetrar la larva en la piel del animal, 6ste reacciona y se 
presenta dolor, inflamaci6n, enrojecimiento y sube la temperatura lo
cal. Inicialmente ]a larva entra en un periodo de reposo total durante
dos o tres dias hasta cuando inicia ]a ingesti6n de alimento. Las lar
vas son dificiles do observar en un animal antes de 8 a 10 dias de ha
ber penetrado la piel, especialmente en bovinos de pelo largo. 

Los periodos de alimentaci6n coinciden con dolor, tal vez como
consecuencia de la laceraci6n causada por los fuertes ganchos buca
les, alternando con largos periodos de reposo absoluto. Los movimien
tos que hace ]a larva para proyectar los espir~culos caudales a trav~s
de la perforaci6n de la piel en busca de oxigeno tambi6n causa irrita
ci6n y dolor. 

El nimero de larvas en un animal es muy variable pero se han
Ilegado a contar hasta 2 000 por animal (Berg, 1963). 

El tercer estadio larvario es el mis largo y el mis molesto para
los animales ya que la larva se dedica a ingerir grandes cantidades
de alimento y es muy activa; se estdi preparando para dejar al animal 
y estii preparando al animal para abandonarlo. La preparaci6n del
animal consiste b~isicamente en agrandar la perforaci6n de la piel para
permitir la salida de la larva sin que sufra traumatismo. 

Las larvas prefieren abandonar el bovino en horas muy
pranas de ]a maiiana cuando la temperatura 

tem
es baja y cuando los ene

migos naturales son poco activos (ayes, moscas, ratas, hormigas). 

Cuando las larvas han caido al suelo reptan en busca de protecci6n y de un lugar apropiado para la pupaci6n. Perforan el suelo hasta 
una profundidad de 5 a 7 cm para luego hacer un giro de 180 grados 
y dirigirse hacia la superficie del suelo, pero finalmente se quedan 
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a una profundidad de 6 cm donde se acomodan e inmovilizan para ini
ciar la pupaci6n. El periodo de pupaci6n estA determinado por las con
diciones de humedad, temperatura y textura de la tierra. Completa 
la pupaci6n emergen las moscas, complet~indose asi el ciclo parasitario. 

Epidemiologia 

El ciclo de Dermatobia se lleva a cabo en condiciones rurales 
distigui6ndose el ciclo dom6stico y el selvdtico. Los dos so pueden de
sarrollar en estrecho contacto Ilegando a confundirse. El ciclo dom6s
tico se desenvuelve principalmente entre los bovinos, la Dermatobia 
y los insectos que obtienen su alimento en los bovinos. Sc caracteriza 
por un gran nimero de animales afectados y generalmente con un al
to grado de infestaci6n. 

El ciclo selwitico se Ileva a cabo en los bosques, entre la Der
matobia, la fauna propia de ellos y los insectos que componen el eco
sistema. En el ciclo selvdtico el nlimero de animales afectados es bajo, 
como tambi6n lo es el grado de infestaci6n. 

En explotaciones ganaderas donde los animales pastan muy cer
ca de las Areas de bosquos, los dos ciclos se suceden simultdneamente 
y el uno puede servir de fuente de Dermatobia para el otro. 

En programas de control el ciclo selvitico se convierue en una 
fuente permanente del parisito que invade el Area bajo tratamiento, 
haciendo mds dificil o imposible la acci6n dcl programa. 

El medio mrs comfin para diseminar t6rsalo a grandos distan
cias y Ilevarlo a Areas libres es el transporte do bovinos parasitados. 
Esto ocurre cuando los animales so desplazan en busca de agua y ali
mento o cuando se Ilevan animales a zonas nuevas para poblarlas. 

El hombre juega un papel muy importante on la epidemiologia 
de la Dermatobia al aceptar comprar y vender animalos parasitados; 
al lilevar bovinos infestados a areas libres y al extraer larvas do los 
animales en forma manual, para arrojarlas al sulo donde ellas van a 
continuar el ciclo. 

Como se indic6 anteriormente, ]a Dermatobia es parasito de ani
males de sangro caliente siendo los bovinos, entre los animales domds
ticos, los quo resultan mis afectados. Dentro de la fauna selviltica el 
t6rsalo so la encontrado on casi todos los aninmales de sangre caliente 
de los bosques tropicales. Creighton y Noel en 1952 hicieron una lista 
de 8 especies do animals dom6sticos y 14 salvajes quo so han encon
trado parasitados con t6rsalo. 

La presencia de t6rsalo en los animales delpnde directamente 
(1e los insectos portadoros. No todas as razas do bovinos son igual
mente afectadas: las descendientes do Bos indicus siempre aparecen 
menos parasitadas que las descendientes de Bos taurus. 
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Los estudios realizados on Turrialba comparando vacas criollas
de Centro Am6rica con vacas dto sangre Europea demostraron quo las 
primeras eran altamente resistentes al torsalo (Ulloa, 1951). 

Las comparaciones hehas en Turrialba entre heninas Brahman,
Santa Gertrudis y Brangus indicaron que las Brahman eran resistentes 
al t6rsalo. No so encont i6 diferencia significativa en suwweptibilidad 
entre Ias hembras Santa Cerirudi.<; y las Brangus (Urbina, 19,15). 

La raza nativa Blanco-Orejinegro, eni Colombia, se caracteriza 
por ser resistente il tirsalo (Osliina Le6n, 1950) y dentr do ella
existen ciertas faniflias altamento resistenles, carleristica que es 
transmisible. Debe anotar;e que dentro de una raza tiamijen pledn 
encontrarse aniniales altainene susceptibles il i6rsalo o tal vez jiuy 
atractivos para los insectos portadores. 

El color oscuro de los aninales favorece ]a atraccion de ;os por
tadlores y es por eso (11ue los 1)ovilO: de capa oscura siempre aparecen 
con mayor cant idad de larvas. Animales como los de raza Holstein quc
tienen zonas hilancas y negras hien delimitadas, siempre Iienen mayor 
cantidad ie larvas en Ia zona negra. 

En hovinos explerimentales a los que so les colore) artificialmen
te de negro una mitad determinada (1e cuterpo y se les coloco en con
diciones naturales en el canipo, Ia firoporci6n (h. larvas entre la zona 
blanca y Ia negra fide(10 3 a 27 (Matcs, 1977). 

La gama (e insect o portadores (1e huevos 00 I)erniatobia vs inuy
amplia e incluye (livrsos go6neros de nosquitos (zancudos), e insectos 
(1e las familias Muscidae, Phoridae, Sarcophagidae y Sinuijidae, co
ne quedo anotol() ant eriormente. 

En el canipo no se han encontrado insectos portadofIes (1e hue
vos de I)ernatobia (iue li0 st r(,iacionados con aniialhs ol sus hi
l)itos Ie alinent.aci6n (ins ectos zoofilos). 

Estos ilsectos se pliedenI dividir ell (lo, granldes gri)os: los q(le
ingieren sangre: zancti(Ios, stoinoxys, y que pica n sobre la piel intacta, 
se posan sobre cualjlier parle (el an inil, sclecciOiali lilly p)oco a sus 
victinias y son portadoras de tin ni'nero peq i ii d iuevos. Los zan
cuf(o1 sonl Io,lorta lore., de I)erniat.o(ia iue ]lh!va i el parAsito has la eI 
honbre. 

En el otro grupo e.kii los insecto:; lai ,dores que se alinienlan 
(1e linfa y secreciones del anirnal, son port ialores de 111 illfinero grande 
dto fluevos y soil rospoiisables de In derlia toiosis (1e los })ovillOS. Estos 
insectos soii los. lie deerninan Ia presencia die lin gran iniiero do 
larvas en Areas (circuiIs(ritlas del cilrp() de los aninial(s y pareco quo
ticnon hiiitos diuriios. 

PROBLEMAS CAUSAI)OS PeR DEIIMATOBIA 

Como se aiotf' ant eriormoneto, el pIrincipal problerna causlo 1xpr
Dermatobia so relaviona con Sll alto lgrad(I) de norlniidad. En iernoros 
se plueden presentar oftallnui, blhfaritis y onfalitis. Las iniasis son 
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una complicaci6n muy com~n en terneros afectados ptor t6rsalo y se 
puede lpresetatr tanlo (A gusano barrenador vcrdadero como cl falso. 

En aigunas ofrasiofles terneros alt amenfin infesAndos abrindonan 
Ci rcbrrno y se ilicernan en l1o,(JlJC, d!otlde ipiue,. liegar a iwxii' por 

falta deC alimniito o po conipiica:iolm; ('on otra culinfernmdade:;. 

En vavas m ioimlmniii Ins a: ii~ranentii'an I to. nnitnis, 

los que frccueni (men te in teirrolxpai! In ~ w env ]a rurn"ia, (1emn

fluvendi( ]I produccili do lr( lie. Lown',"acl :ode e'p"ode fvunte-
I atalid! die bl)I,'rsefleWe! iI1te1Iimtipen I aliil ncirIi v h. viallia 

de In.1001(1in pfh:a~ajor ciaiia (It! (Ucin:;, Iarva.2; I",gaflarcinl Ciso 
to: an ilnr'.!I e (nov1111baja. 

livtiii v;deiis'oiom hs0!1~M!il'i 

pccific":; do Ia lalva. de 1)ermatobi !, (I alimento imgvrino ,nor elLa:;c:, 
t 1i(J()d (1e in ecionmi delI anlilml, o inenl ilerfiore 

Auncnle SI vii ii 

Ilec(Iiaialent{ 
(7011 0 procv'(so (Ie jEsdt~~ii Io C-, ifl'is o1)vio C-1auiiinalu ; :tieie 
in1fe- In(IoS. 

W~; larvns &I D)(manfhia Canal drao a hI 1del do~ iow animaies, 
altei'al si! cali(Ia( y ior ntolau( d-iiyei si vailr coincrcial. Esta 

(IsiSfhlII)i i~ ( ,;j~ p liliml : iI lilirlol d"(V i VN a ',I loc,-ii.':u'iuI1 ell 

elcip i~ dv]ti alliluini. 

L~a p)rtS(1icia dio hlaS (Ie n;, auilimait d(liSllint'lyo notoriorliente 

511 valor (um)0( chi (01)1' ('Ouvcm(ici !(iI inll1aiSrt() f;ico quo( pre-

Senil v' tI Ia p)(Ii1('/. fisioif'gi('an!onla 

NelN smtS coibomdo~lr(.-, ell I ri'uI i'/:urc (-1u(Iio; !4BVO ]a 

i~lini~~i, 0(icl 'il VAL1,I coli"to de( tnjs-iitu Trrnalba. 1A)",(11IV ellI'l 
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Mullison y Shaver (1960), estiniaron ]as p~rdiclas ocasionadas 
por Deriliatobia en Aim~rica Central en 5 inillones de dulares por aflo. 
Mat ow; (1977), uO;tinl6( eni 31 millones d(ICrofres has perdlidas anuales 
oca,;ionadas por Dermatohia en ColoiniuN en 2(H) i lones de d6larcs 
:inuales Ia:; pC-r idns eii An-d-i-ica LatIina. NMorales (1958) ell Costa Ri
ca, eluiel danfo dI !I:s pleles, clut ic1 "M N1( 101 (mell to. 

IPixo) d \:'4lhe v Lf,.-kiu (19S2)) encontrf Iai'(41 (jILI CI M' 
de piel de:inl(Ihnvilnos I rat 8(10 coulI" nI t(isall) ca(In 4Iselial~; de
jalia timi !:iiuwiiiie a 'Ii C,,t ) Ciit o 11,-orW (CUP (0l lo ; iln 
no0 t ratados,. ( 'inudo elItratinii1 o ,e efuci') ao 8~ksuintimc; Ia ga
lllilcij MA I)OIf.iI dal)i0 fIie (11 12,9 juor 4.ieuit( mayor en Ion animales 
trataido2 (ILC (en IoS no0 tin't adon. 

CONTRZOL DE DElI77 !ATI'HA 

1! miiufor ii; nut i-tio ,, (:it(! kl %,(,z ha coit riluido nmenos; a 
relucirI' :i po4I4iIin rio lcrwatouia (s I ext :Ivc'tII 1nlnual 0 mnecai
ulica:d h i.; miviY a quoe tilla vcz' (\md"I:141c5 dejanlel uncitelo (londC

11 que5 va c(zl;m: Iia; lil-a:Il':OI:(1:s 14114(Iii illiiailI' In Iy~~iif.16 5' ((0
plct nr (I (ic'i4. 

Control Iiolijgu-o 

,O Iiti11.114)iI(! (ll h.i l i irill.lnt "',i1811 45oag einte'; p"ntogellos 
(Ilii hitaca(411 ir-p4411 , hi pupa10 cfasin(I( h: muivit de ln lDeruato. 

c4llf); 2(4pch.144441 l1iil:4m- el hmii~, Sporot richmiju schenii 
y In ' vlI, wa14aek~i. F:4 4 w-:c: 4il111c1 allim-We~ [):064
gelw14514p4'nn4Lh 1 i1 Ic o i.444w;,, p:411 ,(,r 145:14) ()I:1 (iid pi 

doi .1 ,;4114 ilIl. In); ilh.iivc 1-1 (10 inmcm dum~is 4w de1(loduc(io~, 

pi nd In, 11:1di .1I141 414;14110 1 de 114 uil41inii 4:14~1o( 

i'' d1 1(l44l''j4' t,4 ii ju~~I!1-:1(h If) (1i ' II11,4; J~4l i 4 \ j14 

(:4 44 ii 1 a,41 rl , ( 1I14 I ! (114- :111() iI;I( l 1, III'i 14 

S 141 :II, ?; v !)4:11111 (1 II If,i. 11 4 -1'i I 11 'lu1444 . 14 I:,I 41' 

lat 16.11i':a 1 Iii ~.Ift44 I II~ it i':4(14.4 I l h4 d:ill iilo :iiir i ii 

iNo11 \Il Imuom iwi 44l d4 i1111 hI lichi llI~iiv 4 1 144' 1:c~ 11 1 1. j lll 

CI)iti i~deI I:4rvw;: d14JkrII((4I)oil. 
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Control quimico 

La presencia en el mercado a principios deo los aflos sesentas, 
deo los proCIuctos fosforados de acci611 sistcrn~itica, trajo una gran es

peranza oni el control de Dormiatobia, por-que aigunos deo esos; produc
tos eran cien p)o1 civiit() efoctivos,, fficilcs do manojar, rolativamnite 
pO('O tOXi('os, Y fliV c00I16Iflicw;. Mutlios de0 (50 product os fuoraon am

pliamen to inivest iga.1is enie camp1110 naficn pvirsisticronl aquellosN, mto 

quo ofroeciani las inayores youifajas. Enitaicll elststaiia el 4 TrI-oButi1

2 (7lorophiet il-lDimc thvl- las,fa roam idat o, e'on ei cual Se logiaial d1iSmiT

nuir ci ncimer de aimiaics in fstAndos, del 7,1,4 par cien to hast a til 

2,0 jpor (icelto, (les;pulS(!s de isi tw-ued i-at aienCOtas re-tulai-es. Est a 

(11851 ica rc(Iucciani pel"s''jlO. (e pirodtot, I1110hizio dichi 0 sc1V10j311 te, 
(;it till plani dV nut ocon t ral do Dvi-matohia,ten-di-n (uo( (Star int ogralia 

ya (Ille perit 'al rodj(ir 111S.j~C! 1:1 litjTh''(l del parlui'i 

sit) 'lilt" (1(istiibuil ('11 (.1 ca11ip)( ia poIbhiciain do mlachios ust oniles.de 

El kXito(3l lci sa (1e1 p1)r0(1to0 ii ecmciic~rain ia eni apliciarlo 
inlicialiiioite al total de3 ]a pahiaci61n de Ilvilnas, parasit a(os y 110 IVI

rasit adas, N,(,on mna fi-ctiuoncia igual al 90) pair ('jolla dcl p)0i0i() lam

vari) Illiilloi( (jil So ciicaiiti'ana cli cil :1(3c dl i-lliia. Sulgieoi'll dios 

Ili3 iive-t ig6 Io de Vidaiincaivciiit(s: a) se siificiciitv sai ei cicha 

(del larakito(, it diihriiftts lii(110 ecoaigicos, v h)) ('I pi'otut aVso S 

a (iisposii(i11 det lw; gnwitioros sill liberlas 1 eI t1s5(ilustrd (l)) l apro

pia(it (101 pi-Th11ito, lieqliito h)iidisJ)OiisaIbic pa1l olbteiir till Illcit re

siiita1ia. IDe (-;1a iilerIiit: v pvi-d) i6el biiefici() (111 ierewiro tt tlill 

producto d wticeiiat itii'ihiii. Eni la octiidtadI aiguilas lproductos fos
o (Ictirmaforados sv sigu1t-1ill !i/iai(I (iit la iraciotlidIcao('3505 de131 

npi(a~0 6 t i1 
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tratar el total de ]a poblaci6n bovina de una zona no podrdi ex
ceder al 10 por ciento del poriodo larvario minimo. 

3 	 El combat de ]a l)ololaciOn flotante de Dermatobia: huevos y lar
vas que estin "en el ala" (e algunos insectos portadores. Esto 

so obtendria: a) capturando insectos "cargados" con huevos de 
Derniatobia, b) usan(lo l)ovinos recolcetadores de larvas: anima
los sin tratamiento quimico y que scan do color osCuro o alta
mento stu;cctptibles a I)crinatobia, c) protegiendo a los bovinos 
col cl uso do rcpelentes, para que no lleguen hasta cllos insec
tos 'argo(los dol huevos. 

4. 	 Trataminnto in(ividual de cada uno de los aninales que cntren 
a la zon de control. 

5. 	 Las vacas en lactancia (leben ser sometidas a un plan de "uso 
minimo" de productos larvicidas, (lebi6ndose incrementar ]a ex
tracci6n mamul do larVs y destruy6ndolas al scr extraidas. Este 
6ltimo l)rocc(limiontlo se (ieb)e utilizar en los animales pr6ximos 
a sor sacrificados para tonsumo hunIano. 

6. 	 Plan sisteiritico de control de malozas on los potreros. 

7. 	 Programa de educaci6n saniiaria especifica para lo.; pioductores 
(e gailado y regIamon itos sobre (onrml qu( inilciyan incentivos 
para aquellos qu111nantengan los animales libres del panisito. 

8. Muestreos pvi(lico. (1e animales salvajes e insctos relaciona
dos a ellos;, con cl o1)jeto de tonocer Iaevoluci6n de la poblaci6n 
(ieDermatolia en su (i(lo salvaje. 

9. 	 Establctr 1)1u(5to • m6vils(, d control sanitario para impl(dir el 
[ransporl t de animales parasita(los. E'st Iuos dloen estar 
(lotados (10 demnto ; pI Iratar los anitu qu ingresen a laa .a;s 
zona ho (1eonrol y los (l051 tiamdos a las ff-ias y exposiciones. CIIi
dada (!pocial eo ton(dria los anhiilaKs- dsti nados al sacrificio. 

10. 	 Selcti6n y 11ltijiplicaci6n de animalus rcsislcntcs a Dermnatobia. 

IN v'ES'IlGACIONES SUGE ll)AS PARA El4, FUTURO 

NiTos ieorel( aqiii (illl('iat" lO(d(ol; ,I;p 'clo>; ( f .,ill (ille

(lal1)lor , ilmv(-;t i,,mfios Iii I'll(i(i con lkrutobia. OllO tallpoco poiierho) vi ( ,I o dlrd'lmioh',,i'o (.l1 :v deh.lJ 	 ersdhe(1111. illvctigar; f"i'il 
di(] ir (IIl(- lI1;(?l(; (l(T hilOci()-; pIelj'ail (ioliiiiiiilltlo a los ciollO
cidlos yN,qli'yw ibi iii:i ; o. Irahajo antl. 0 (dIlleSe p1l(d,ii('1hi.i (10 (c qu 
dar i(.b a antidll(d (10 ,,: ( yIy r(la('i ;i a laI hi i: iii(rrobb 11:v (q w (n 
lDcrialoluia 111u1,11, :1 iwcco> Jrvo(' Iilo.s (0105 y a auiiiilos (jue pa
hcilttiiirasitisnIilb.
01 
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El autor del presento informe estA plonamente convencido de 
que la magnitud del problema causado por Dermatobia amcrita un es
fuerzo de los gobiernos e instituciones de lo3 paiscs afectados. 

El primer gran paso cons;istiria en que un grupo de e7.pecialis
tas en diferentes disciplinas do Entomologia cx',iine detenidamente 
los conncimientos que va ,;e ficenn al re'-pecto. Con base cn ese exa
men el grupo podria bater rromelndlaciones " "oIcob ls as
pectos que necesitan ,et inve;t igado:- y determimaria prioridades. El 
mismo grupo podria elaborar tin proyecto de investigaci sn para sor 
presentado a las instituciones que putedan prostar apoyo t6cnico y fi
nanciero. 

La actividiad conjunta de entom6lo;gos especializados en fisiel
gia, gentica, ecologia, patologia y control de insectos, podria dar res
puesta a muchos de los interroganlts que hay en la actualidad. Ma
teria do tralajo part estos especialislas seria profundizar en el cultivo 
do larvas en forma masiva para sor irradiadas, y continuar exploran
do la posibilidad que ofreco el autocontrol. La manipulaci6n gen6tica 
do una cepa de Dermatobia part quo tentfa: a) un periodo d pupa
cidn corto, b) un peciodo !arvario corto y c) larga duiraci6n de vida de 
la mosca adulta, seria de gran utilidad en tin progranmia de autocontrol. 

DermatohiaEs noceSario liacer un C:-ludio muy cotOleo iia 
de campo, con 6.fasis eln mos as adultas, asociandoloen condiciones 

con inrcctos portadorcs.estrechamento a la rclai6n quo tieinn los 
,Cual cs, por ejemplo, l mecanismo espo-ifi, por n-edio del cual so 
ponen en cornunicacion los macho: v las htiibhras cuando emorgen do 
]a cmAnara pupal? iTicneia nmosca Dermatobia capacidad para selec
cionar tin porador uspecifico dentro de uma poliacion cosmopolita de 

unainsectos quo estan alimnliitdose sobro tin bovino? ,E.isltn en 
zona portadores "cxclusivos' de Dernmtobia? 

Objeto d investigoajon seria la manipulacion -entica do una 
po)laciun de portadores' pmra hlcer qu Ia vida Pfii dde lo -adultos sea 
la suficientemente corta, laria que a, morir desalarezcan tambiun con 
ellos los liuvots y larvas de I)ermatobia que pucdan estar transpor
tando. 

La selcci6n v nitiltip.icaciin do hoviinos resiscnalns a Derwa
tohit, Iialmio Ira otto g ICp)(us )0lciali:sas, cs otra posihilidad que 

dobe ser explorada, sin inpo ri que los r:;ultados so vean s6lo a 
largo plaz. 

Micint ras so or( rlltraiLis r'sepllst,0 arelaimdas y ol fimccaniino 

d! control apropiado, 1a liuicha conltaiti Dermatobia tal vcz se deba 
bater ut ilizand tin producto huxicida de accion !;istcmatica, un ro
pelent de insects de niuy lirga duraci6n y algunas do las posibilida
des disCLitidas Iljo el concepto de control integrado. 
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RESUMEN 

La Dermatobia hominis (L. Jr. 1781), como parisito obligato
rio de animales de sangre caliento, constituye un problema de grandes 
proporciones econ6micas par la ganaderia do Centro y Sur Am6rica, 
dondo ostd ampliamente distribuida. 

El ciclo de vida do ]a Dermatobia es inico y los factores ecol6
gicos que imis influencin lienn en iavida del pardsito son la tornpe
ratura y la humodad. La diversidad do datos sobre ciclos do vida y bio
logia sugieren que C:;os valores :61o son vliidos dentro do las condi
ciones ecolsgicas del lu-ar dcnde se han hoeho 1o estudios y no pue
den set c trap)olado:-; librm.en te. 

El ce-ocimicnto quo 52 tiene en la actualidad, aunque ha permi
tido poner on ejoctwi6n algunos plogranas de control, se debe enrique
cer con estudios mni.; profundos quo pormitan el disoflo de programas 
s61idos do combato quo tongan una arnplia cobortura y muy altas pro
babilidades do 6xito. 

Sc prosontan Ias bases para un programa de control integrado 
y so sugioron algunos aspcctos para futuras acciones e investigaciones. 
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PRODUCCION Y REPRODUCCION DE BOVINOS
 
EN EL TROPICO
 

Ernesto Huertas V.* 

INTRODUCCION 

Las condiciones generales en que se explotan los hatos de ga
nado bovino en el tr6pico, con m6todos simples y de baja producti
vidad, hacen que su eficiencia reproductiva sea un factor determinan
te en el 6xito econ6mico de las explotaciones. 

Los factores que influyen en el ciclo productivo y reproductivo 
son casi los mismos para uno y otro, con ligeras variaciones, y estdn 
interrelacionados. Estos son: raza, alimentaci6n, ambiente con sus com
ponentes de clima, suelo y humedad relativa; el manejo y la sanidad. 

Los cuatro primeros factores pueden determinar eventualmente 
problemas sanitarios, los que a su vez afectan la producci6n y repro
ducci6n. Por ejemplo, la escasez c, alimentos en la 6poca seca causa. 
]a aparici6n de enfermedades infecciosas o parasitarias por desnutri
ci6n, disminuyendo o interrumpiendo la lactancia, provocando abor
tos o causando anestros prolongados. 

Todos los factores enumerados se pueden "manejar" en cierto
grado, de tal manera que la producci6n y reproducci6n puedan va
riarse a voluntad. 

El ciclo productivo tiene factores determinantes muy importan
tes, como son la condici6n fisiol6gica del aparato reproductivo de la 
vaca y el nimero de dias vacios o eficiencia reproductiva. 

La eficiencia reproductiva alta es necesaria para obtener: a) mi
xima producci6n de leche, b) alta producci6n de came y henbras de 
reemplazo, y c) menos vacas para eliminar permitiendo una mayor se
lecci6n por producci6n. 

" Zootccnista, Ph.D.. Dcpartamcnto de Produccihn Animal del CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
Dirccci6n actual: Apartado AMrco 26,19,BogotAi, Colombia. 
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Desafortunadamente no existe informaci6n completa que per
mita evaluar criticamente cada uno de los factores citados y medir su 
grado de influencia. Solamente se tiene informaci6n incompleta produ
cida en centros exl)erimentales. 

El objetivo de este escrito es presentar ejemplos del comporta
miento productivo y reproductivo de hatos de bovinos en el tr6pico 
y mostrar el efecto de algunos de los factores que influyen en este com
portamiento. 

RAZAS CRIOLLAS: PRODUCCION DE CARNE 

Vigor hibrido en el medio tropical. 

La utilizaci6n de la heterosis o vigor hibrido es uno de los m6
todos mis eficaces para aumentar la produccidn do carne a trav~s de 
mayor crecimiento y mayor habilidad de producci6n de leche. La mayor 
viabilidad y fertilidad en la heterosis resultan de la acci6n de genes 
heterozigoticos con ofectos no aditivos. La acci6n gendtica no aditiva 
incluye los efectos do dominancia, sobredominancia y epistsis. 

En el Cuadro 1 se presentan algunas caracter';ticas ecol6gicas 
de los centros experimentales dondo so adelanta el programa d cru
zamientos de hatos do ganado d carne del Instituto Colombiano Agro
pecuario, en Colombia. En el Cuadro 2 so comparan la natalidad y la 
mortalidad resultantes do apareamientos entre razas puras y cruces 
del ganado de carne. 

Los datos indican queoen el Centro Experimental do Turipani 
las vacas F, C x R, tuvieron la mejor natalidad; dentro de las razas 
puras la mejor en cuanto a este factor fue la Romo Sinuano (R). 

I-lay una difcrencia nmy marcada entre el cruce C x R y el R 
x C, la que el autor citado atribuye a una "discriminaci6n racial" d
bida a problemas die mrejo. Sin embargo, sera conveniente verificar 
]a condici6n fisiolgiva de las vacas y los toros para poder inferir mAs 
observaciones al res!pecto. 

La alta mortalidad en ciertos grul)os en todas las localidades 
que se mencionan en el Cuadro 2 sugieren problemas sanitarios y d 
manejo. En los Centros d La Libertad y el Nus so observan tasas mis 
bajas do natalidad y los grupos mejores fueron los cruzados. 

El efecto del ambiente se puede apreciar al comparar el com
portamiento de los hatos Cobfi, los que se comportaron mejor on Tu
ripani. 
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Cuadro 1. Descripci6n de las condiciones ambientales de los centros 
experimentales tropicales del ICA, Colombia. 

Elevacid6n Temp. Humedad Precipi- Especies Deficlencla 
Contro (msnm) 9C relativa tacl6n Pastos Minerales 

% Imm 

Turipand 13 28 83 2 235 	 Par i 

La Libertad 450 24 75 3 500 Puntero 
Gordura + Acidez 
Braquia
ria 

El Nus 800 23 70 2 000 	Puntero 
Gordura + Acidos 
Guinea 

Fuente: Herndndez, G. 1978. 

Cuadro 2. Registros de natalidad y mortalidad en ganado de came 

en el tr6pico, 1970-1976, ICA, Colombia. 

TURIPANA 	 LA LIBERTAD EL NUS 

Razas N9 do % % Razas de % %N 	 Razas N9 do % % 
6' Vacas Nac. Mort. 0' Vacas Nac. Mort. 0i ? Var,s Nac. Mort. 

RxR 624 81,1 11,9 SMyCxC SI 57 59,6 5,9 BxB 380 51,1 2,1 
CxC 493 71,4 8,2 SMxSM 275 56,3 8,6 CxC 135 48,1 9,2 
RcyCR 234 82,9 3,6 CxC 303 55,4 11,3 ByCxC. 13 71 59,2 4,8 
GxRC 53 77,4 2,4 CxSM. C 43 60,5 7,7 - - -
CxR 333 52,0 11,6 CxSM 253 53,8 5,1 Cxf 290 52,1 5,3 
RxC 193 77,7 4,0 SMxC 245 62,4 5,2 BxC 114 50,0 1,8 

R = Romo Sinuano 
C = Cebfi 

SM = San Martinero 
B = Blanco Orejinegro 

Fuente: Hernindez, G. 1978. 

En el Cuadro 3 se presentan datos de peso al nacimiento y ga
nancia diaria predestete, que complementan los datos de eficiencia 
reproductiva y p6rdidas por mortalidad. Se aprecian claramente los 
efectos de la heterosis sobre el crecimiento. 
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Cuadro 3. Interacci6n de machos y hembras en el peso al nacimien
to y en ]a ganancia diaria en la crianza, 1970-1976, ICA, 
Colombia. 

TURIPANA LA LIBERTAD EL NUS 

N9 Peso Ganan- N9 Peso Ganan- N9 Peso Ganan-
Razas obs kg cia Razas obs kg cia Razas obs kg cIa 

gm/dla gm/dia gm/dla 

RxR 512 29,6 0,575 SMxSM 99 25,9 0,510 BxB 138 27,0 0,686 

RxC 141 29,2 0,730 SMxC 85 25,1 0,572 BxC 32 25,8 0,686 

RxR.C 103 29,6 0,732 - - -

CxC 284 28,9 0,681 CxC 126 24,6 0,508 CxC 58 25,7 0,638 

CxR 131 31,5 0,684 CxSM 71 30,4 0,561 CxB 121 33,5 0,655 

CxC.R 35 30,3 0,733 CxC.SM 7 27,9 0,698 CxC.B 25 30,6 0,703 

R = Romo Sinuano 

C = Cebd 

SM = San Martinero 

B = Blanco Orejinegro 

Fuente: Hernindez, G. 1978. 

El concepto de "adaptaci6n" al tr6pico 

Tradicionalmente la sobrevivencia de los animales en un deter
minado ambiente, junto con cierto grado de bienestar en dichas con
diciones, se ha considerado como un buen indice de adaptaci6n. Sin 
embargo, las condiciones econ6micas de la producci6n demandan de 
los animales adaptados un esfuerzo tal y un comportamiento produc
tivo, de leche o came y de eficiencia reproductiva, que hacen del con
cepto "adaptaci6n" un t6rmino mucho mAs exigente. 

En el ganado lechero las demandas de su especializaci6n biol6
gica sobre el sistema endocrino, como en la altr producci6n de leche 
adem~s de las que ya soporta debido al efecto directo o indirecto del 
tr6pico, producen un sistema susceptible de ser alterado, especialmen
te al comienzo del ciclo reproductivo. 
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Huertas (1972), evalu6 el comportamiento reproductivo de hatos
localizados en medios tropicales. En su trabajo se tom6 informaci6n 
mensual relacionada con eventos reproductivos. La informaci6n con
sisti6 en: 

a) 	 Fechas de apareamiento: se identificaron el toro y la in
seminaci6n. 

b) 	 Fechas de parto y condiciones que afectaa el parto y la cria. 

c) 	 Fechas de presentaci6n del celo. 

d) 	 Resultados de ex~inlnes reproductivos: exAmenes de prefiez 
y de vacas problema. 

e) 	 Fechas de aborto, enfermedad, accidente y eliminaci6n, in
cluyendo las causas o razones. 

Los datos se tomaron de hatos en el tr6pico colombiano y se lie
varon al Centro de Procesamiento de Datos de la Universidad de 
North Carolina State, USA. Personal del centro de datos escribi6 la
informaci6n en formatos apropiados para ser analizados por compu
tador y 6ste produjo un informe del Estado Reproductivo, el que se 
calcul6 usando la siguiente f6rmula: 

Estado 
Reproductivo de=100-( Total de dias vacdos para vacas problemaTotal de vacas en el hato X 1,75) 

Hatos 

Las vacas problema fueron aquellas vacas vacias por mds de 100
dias; junto con el informe mensual se produjo una previa lista de las 
vacas vacias. Esta incluia informaci6n del mes anterior y era itil 
para poner al dia el informe. Una copia del informe mensual se envi6 
a cada ganadero para ayudarle en el manejo do su hato. 

En el Cuadro 4 so presentan aigunas medidas de eficiencia re
productiva- en los hatos lecheros analizados. De estos, el hato Holstein 
de la Zona 2 presenta ]a mejor eficiencia reproductiva, debido proba
biemente al manejo adecuado y al efecto favorable del ambiente. Los
dos hatos de ganado de carne se comportan muy bien, manejados por
inseminaci6n artificial, y constituyen el primer ejemplo de progra
mas de inseminaci6n artificial en hatos do carne en el tr6pico colom
biano. 
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Cuadro 4. 	 Comportamiento reproductivo de razas bovinas europeas 
y criollas en dos zonas del tr6pico colombiano. 

ZONA 1 	 ZONA 2 

Pardo Holstein a Charolaiso 
Suizo Holstein CCC. CCC* Holstein x Ceb6 Ceb6 

Valores ERH - 74 - 174 -43 22(*) 68(**") 55 20 

Vacas problema 33 45 35 19: 11 14 21 
(% del hato) 

Serv./Conc. 2,6 3,0 1,7" 1,9 2,0 1,43 1,5 

Dias vacios 
vacas concibieron 172 180 160 113' 1173 124 161 

Dias vacios 
vacas problema 314 346 235 226' 167' 187 211 

Elevaci6n Temp. Humedad Precipitaci6n 

Zo.a 1: 13 msnm 28C 83% 1 234 nun 

Zona 2: 1 000 nsn., 23'C 76% 1 060 mm 

(*) CCC = Costcfio con Cuernos 

(') Diferencias para hatos dentro de la zona 

a) (PL:0,001) 

Fuente: Huertas, E. 1972. 

En la Zona 1, tropical h1imeda, so destaca el fracaso de los pro
gramas de inseminaci6n artificial con semen congelado, con ganado 
europeo y criollo. Entre los problemas enconfrados cabe destacar a 
falta do adaptac;,'n do las razas auropeas, deficicncii. cn Ia observa
ci6n de calores, especialnente en el nclco criollo, y excesivo rigor del 
clima tropical. Posiblemente tanibi6n problenias en cl ]Tanejo del se
men congelado. Numerosos investigadores han informado previamen
te altas tasas reproductiva. del ganado criollo Costefio con Cuernos en 
monta libre. 

En el Cuadro 5, Mtndez (1978), presenta resultados do eficien
cia reproductiva y productiva do leche del ganado Europeo y sus cru
ces, introduciendo en el estudio el cruce do Holstein x Cebti, en el 
que so aprecian los boneficios do la heterosis. 
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CONCLUSIONES 

Los 	datos qlue brevernente se han presentado, permiten concluir 
que:
 

1. El vigor hibrido es un instrumento dtil para mejorar la repro
ducci6n y el crecimiento de los bovinos. 

2. 	 El manejo, ]a alimentaci6n y ]a sanidad se interrelacionan con 
el anbiente para afectar la reproducci6n y ]a producci6n. 

3. 	 No hay suficiente informaci6n en el medio tropical que per
mita conocer mejor los factores que afectan la reproduccion y la 
producci6n. 

4. 	 -lay gran variaci6n en los ecosistemas tropicales para ]a produe
ci6n bovina. 
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MEJORAMIENTO DE GANADO DE CARNE 

Oliver W. Denton* 

SELECCION Y MEJORAMIENTO 

El ganadoro tieno solainento (dos m6todos disponibics para mo
jorar gcnkicamente sti halo. Estos mtodos soni la seleccioa y el sis
tema deC apa ream ient() o cruzamiento. 

La sueccion, en el sent i(o anplio, incluye la clecci(Jf (dC cutil 
raza o rflzfl se I£albjanln y, (leltio(de cualquioi' raza o i'a'as, 11 elec
ci~n (de reprodUtzclSore mahos y hembras (juie se ti tiliza rim plir pro
(lucir his futina1tISeneint 1(100. P's ol lvio rec(Jnocer (jue hay Iimite!s ony 
vesihes; (jib lv1wei 'L)its posilli(Ifl(I obt)1e pl gelietidle C joglesos 

cos. Es d10(i , Ia sdelocioni solamen to us posile ctifl(10 hay tin exceso 
de allilflmlC y ('0811(11 (0onscCUOOtefll) te se p)00(101 1l)Ofltenor los quo 
S00 !ieCT51105o jiaza 0i hnto y al niism() tieolfp() ithacer ]a selecei~ll. 
En liatos (on)1 IOinices (de jpfli(Hci menores al 50 poX' ciento y una c(Iatd 
Jpromeo( d1e Ires acil0s, us (lificil climinar hombras iiiferiores, porquc 

se necesitait todIas para provee~r los v'2einplaz/.0 requoridos para atimn
tar el hato. Sienipro es inns important 0 In 'le~o en machos, por
(ItLoL (C10.1 S 11)OriOITS Solo so nvces;ita 1111 fiaccitin pequliaC~ como re
prodtucforce;. 

INDICE DE MEJORAMIENTrO 

Cuaqndo eI galla(Icrose vsftlel"a p01 mejorar las caracteristicils pro
duetivas es nitly 6fiil conocor los ind(ices (de herenciii 3 t('ner tin critcrio 
s~lido (de I imj)(ll'Imii de0 cadf into. No)se logmtnad 1c8018('ont~l)icf se(8 
cionrln(I( rojpro(Ittores inhase on caractemist icas cupras varinciones 
so)1 d1e origen aniblieht al (-onto octirro, por ejemplo, ('00 lit alimentii-
Ci6n, ]It sani(Ia( y (A china. Afort unadlntnente, algunas ciiracl cristica.s 
comolaI ganailcia deO peso y las ('l'cancisticas maternales, us decir, In 
llfllid de cu81(1 mi liell it cria, so11 (1 inCelimlns hasta ait a'i iar y ar 
nienl)to lwredahles y coiisectientICfelinte r05;)ondlen at Iia seCIcc(io. Sin 
embargo, el 010 ongai y Ia meiemia falla, c()nsectuelte-iien to es niuy 
recomollIalie Ilovar mgistros (de padres, elhildes, pesos5, (tC., 001i11 t11i 
ninnern de, seeccionar los aiinls (con bases objetivas y ,,il sesgo. 

Previous Page ]Bicink
 

49 



Los ajustes sencillUS con , i riqt...s son muy titiles para 
aumentar ]a eficiencia de Iaselecci6n, porque permiten reducir los erro
res causados por las diferoncias en afios, edad, efectos maternales, etc. 
Probalflemcnte la razin por la cual los ganaideros en los tr6picos no 
utilizan registros para mejorar la seleccion us piincipalmente porque 
6sto se ve c(mo111arca Comlicad(ah niolsta y tambiiniporque no so 
lienen nivelOS li(,leroductivos adecuados para permitir la selecci6n. 

El sis(cma (e ap:I rcamimncto e0sla segunda herrain enIa disponi
)le lpara obtn r mc('as (,1 o ha Alientras Ilselecc161 Cscl m6lo" 5. \ 

todo mais imporiantoCpara (cfcctuar calios geinticos d(e largo l)lazo, 
los cruzamientos prducicn resultados mi, draminAtico! e inmediatos. 
Los ganadlero: pti(lhn comnbinar los (os m6todos, aunque ci de cruza
mientos us tarca nucho inis siencilla que Ia scleccion, por lo menos ell 
las etapas inicials. 

CRUZAMIENTOS EN GANADO DE CARNE: RESULTADOS 

Algunos datos expcrimeiitalhs (10 varias razas y cruces de ga
nado de carne pucden dcmostrar ]is mcjoras pro(ucidas con cruzamien
tos el este tipo (1e gana(lo. 

En 0 Cmadro 1 se compan 1;i)orcuit ajcs (1e preflez de va
rios grupos racials do came hajo c((idvioneh; sulbtrolpicales en el sur 
de Louisiana. El Angus cs uma raza curopca iiuy cm0fin el los Esta
(JOS Un ido, voiovidla por su alta fcrlilidad, i icli ras quo iI Brahman 
es definitivamentc inferior a las otras iazs en este asJ);cto. Lis cru
ces F, soil iuy slpcriorcs al Brahman y a los Africander x Angus. 

Cuadro 1. Porcenfajc,; do prefitz en cruzarnientos Ieganado (Iecar
no ei Louisiana, Est ados Uni(os. 

RAZA DEL PADRE 
RAZA DE I-AMADRF 

Angus Brahman Biangus Ar. x Angus 

Angus 89 80 - -

Brahman 69 70 - -

Brangus 72 65 75 -

Africander 
x 

Angus 88 70 -

Fuente: Reynolds, 1973. 

90 
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En el Cuadro 2 se presentan los promedio to los resultados de 
varios factorcs derivados (let mismo hato experimental. En este caso, 
el peso al desteo te la r:za is pequefia, ]a Angus, es inferior a tu
das ]as otras r'/za y CruLes, anque( onlo( mai(hes pro(lucel dsclCn
dencia pesada cr1a1do se ClU'/zal (on el Brahman. La vaca Bralhman 
com0 madh es polite I)roductoa de leche y la raza purn produce crias 
de peso illediao; (,s5a raza C";d(e las (ue tiene criasi is pesad a s cuan
do so cruza ton tows Angus. Tal vcz lo Ilros solbresaliente ieeste re
sultad(lo es a alia mortalidad del Brahinlan puro, eslpecialmente en con
traste con los dos recil)rocos F1,Angus x Brahman. 

Cuadro 2. Cruzamientos (tiganado de came en Louisiana, Estados
 
Un idos.
 

Rnza del p d oRaia do a 
niadr. aq - - - - - - - ----

Angus Brahman Brangus Afr. x Ang'-s 

PD 158 197 -

Angus L 3,4 4,1 -

, 7,0 2,3 

P1) 20.1 174 --
Brahnmn 1, ,1 2, 

,. 30 28,2 -

It) 181 202 188 
Brangus L 11,6 1,9 3,8 

'iN 2,3 6,2 13,6 

Africandlr P1) 172 192 - 173 
x I :,5 ,1,6 - 3,2 

Angu,; M ,,2 10,8 - 6,2 

* P. 1). = P,, al destetuh; I- k=g leche/16m; %M - Mortalidad. 

Fuent e: 1L -ynohls, 1973. 

Talli(;n hay aliglina (,vidntrias de la alia mortalidad en Ins 
razas (I ()rig(' mestizo (oi lhBs indicu.s, (lU( vs ilmlp)orlante tezier('en10 
cleIlltl. IFm el( c adli 3 '! p 'esvi tall l I1- stillados le va'io) afM dt(it, 
crtlzlilii(tlct(13 eni lorida. Ell (.tv ('a.so !;i lo m l)arar las ti'(.,('ln 


,raza:s pirl ; (-oil ldog'lde( i)la t I'it locitit ';s,l'(s)(,'lo a la Ipro
du('tividad vaca y ,;Ils (ompole)O ts. 1Hl poI(OrI.nt d t t(Ic(iao (s 
realnteli' la prollnciol -omlinada con la Illrtalidad al(,s del des
|efe. St, lindl :ni n I'(t. res al I)fr('(ntaje d(istetadoiar on eto qm.- los 
ret rocru((,; son 2uy i1p(rior(cs a las rizaa puiras y hay po'a difer(;' 
tilnlte u" (o111iOlllcio2o: e cIlAngus, y(ldistilntas Cr, 0fllereford 
el Brahman.
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Cuadro 3. 	 Indicadores de cruzamientos entre tres razas de ganado 
de carne en Florida, Estados Unidos. 

Padre Madro % Destelado Peso Desteto Prod. vaca 

A A 77 157 121 
B B 61 1714 106 122 
H H 84 166 139
 

A BA 86 204 175 
B BA 

B BH- 89 207 184 169 
H BH 

A AH 86 171 147 

A 3/4B 69 217 150
 
B 3/4A
 

B 3/4H 76 219 166 157
 
H 3/4B
 

A 3/4A 83 187 155 

A = Angus; B - Brahman; H = Hereford 
Fuente: Crockett, 1973. 

Las varias combinaeiones del filtimo grupo, individuos do 5/8 
y 3/8, son inferiores a sus padres de composici6n 3/4 y 1/4. Respecto 
al peso al destete, los 3/4 ;on superiores a los puros originales por un 
amplio margen, pero los (I Ia prxima generacion (5/8 y 3/8) tien
den a ser todavia superiores. En p)roductividad por vaca las tenden
cias demuestran los mismos palrones de porcentajes (e destetados, in
dicando una influencia global iros inportante soI)re Ia productividad
por*vaca quociel)5e() al (lestete. 

En of ro estudio en Louisiana se han compa rado Ires grupos ra
ciales 1'jo (lisiint a; eondiciones y grado; do alimentacion. Los (a
tos sobre e)roduccin, medlida como Iponcente:IjoIc p)r(fi('z, se 1resent
ian en cI 1. En (onfillamieito, Anll'g S(e('OmJ1olIa su-Ctadro Ia raz'ta 
perioiral F de Brahmnan hx Angus, Io(cutl(s slpelriol:a Illiilan p)n0. 
Siempre manlend in el a ismn ralngo, un e.easaaUtlque (1onl al in In 
los nivfev:; Son intrior"'. l'in( sisltun"I d(e alimenti 6 i)1j(o IasIoreo 
cainhia (1 (ompo tainienttt: con alim:nt aei n ad(ecuda 0 F, resulta 
su)erior a his dos iazas puras y (oil alimentaci6n escasa la raza pura 
europea, Angus, se comporta inferior a todas. 
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Cuadro 4. 	 Porcentajes do prefiez en tres razas de ganado de came, 
con dos sistemas do alimentaci6n en Louisiana, Estados 
Unidos. 

LOTES SECOS PASTOREO 
RAZA DE LA VACA 

Alim. Adecuada AIIm. Escasa A1Im. Adecuada AIIm. Escasa 

Angus 	 96 86 89 67 

Brahman 88 69 81 74 

Brahman x 
Angus 	 90 70 100 72 

Fuente: Reynolds, 1973. 

En el Cuadro 5 se presentan los porcentajes de prefiez en un hato 
del tr~pico Boliviano. En este caso se destaca ]a superioridad del F1 
entre el Criollo y el Ccbi, y los nivcles intermedios do los dos cruces 
de 3/4 y 1/4. 

Cuadro 5. 	 Porcentajes do prcfiez en un hato del tr6pico Boliviano. 

Raza a cruce 	 N9 Observ. Promedlo Prefiez 

Criollo 15675 83,8 

1/4 Ceb6 3/i Criollo 2 335 87,1 
1/2 Ceb6 1/2 Criollo 2 948 93,0 

3/4 Ccbfi 1/4 Criollo 931 86,5 

Cb6 1 474 78,9 

Fuente: Adaptado de Plasse, et al., 1975. 

El patt-n tipico de superioridad del F, con respecto al peso al 
destete y el porcentaje do mortalidad se prescnta en el Cuadro 6, para 
el criollo SarlMarlinoro y el Cebfi on los Ilanos de Colombia. Adem~is, 
en esle cuad.o se incluycn (latos de peso al desete de lahs crias do es
tas razas y sos cruces con padres Charolais. Como so pO(1e esperar, 
los cruces de estos resulIados fticon los ross pcsados de todos. Esto 
en parte resulta del vigor hilri(Io y tainbitn deibido al uso de toros de 
una raza mucito mnis. grande. En cl Cuadro 7 so puede apreciar un caso 
casi paralclo al anterior, aunquc ]a raza Criollo e,, difcrente y ]a rcgi6n 
es distinta. 
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Cuadro 6. Peso al destete y reproducci6n en cruces de bovinos para 
came en los Ilanos de Colombia. 

NWmero Promedlo %
 
Raza a cruco Observacione$ Peso Destele Nalalidad
 

kg
 

S* x S 81 164 55,0 

S x Ceb6 81 180 60,0** 

Cebi x Cebdi 109 162 55,4 

Cebti x S 64 182 ** 

Cebti x CS 6 216 

Char. x S 18 167 

Char. x Cebfi 21 202 

Char. x CS 42 204 

Fuente: Hernmindez, 1981. 
* S = Criollo San Martinero.
 
**Incluye reciprocas S x C y C x S.
 

En el Cuadro 7 se presentan algunos resultados de varios aflos 
de cruzamientos en razas de carne, realizados en Turrialba, Costa Rica. 
En ]a columna de peso al destete se puede evidenciar la heterosis es
pecialmente en los casos de Brahman x Santa Gertrudis y Brahman 
x Criollo, lo cual indica tambi6n los efectos maternales es decir, mds 
produccion de leche y por tanto crecimiento m~is rApido de las crias 
de las razas Santa Gertrudis y Criollo, las cuales superan ]a Brahman 
en producci6n de leche. La columna do peso al destete/vaca expuesta, 
es un indicador de productividad que cornbina el peso al destete y la 
reproducci6n y sobrevivencia, porque es tin producto y representa el 
promcdio de kilogramos de ternero vendible, con base en el total do 
vientres en cada hato. Comparando las razas puras y los cruces es
pecificos respecto a dicho indicador productivo, se puede anotar que
los mejores grupos respecto a peso mantienen tambi6n su superiori
dad en l)roductividad por vaca, porque su reproducci6n es adecuada. 
Tambi6n la Brahman pura resulta pobre en productividad por vaca 
mientras que la Santa Gertrudis pasa al tiltimo lugar en productivi
clad por vaca debido a su mala reproducci6n. 
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Cuadro 7. Peso al destete y peso destetado/vaca expuesta en cruces 
de bovinos para came en Turrialba, Costa Rica. 

Grupo Racial 	 Peso Destete PD/VE2 

KG 	 KG 

G x G 208 120 

G x B 206 147 

G x C 213 166 

B x B 191 139 

B x G 229 170 

B x C 231 178 

C x C 203 141 

C x G 213 152 

C x B 205 161 

Fuentes: 'Mufioz, y Martin, 1969; Perozo, et al., 1971. 
*G---Santa Gertrudis; B = Brahman; C = Criollo. 

Conclusiones 

En resumen se puede concluir lo siguiente: 

1. 	 La reproducci6n juega un papel mds importante en la produc
tividad que el peso del animal. 

2. 	 La selecci6n entre y dentro de las razas es el m6todo mds im
portante para mejorar el crecimiento o la relaci6n peso/edad. 

3. 	 El cruzamiento entre razas es el m6todo mis importante para 
mejorar la fertilidad y la sobrevivencia. 

4. 	 Se aprovecha mejor el vigor hibrido cuando se utilizan vacas F, 
como madres cruzando con una tercera raza. 

5. 	 Las razas criollas tienen varios atributos deseables, los cuales 
son factibles de combinar o sustituir con razas cebuinas. 
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DIVISIONES INTERNAS Y CONSTRUCCION DE CERCAS 

EN UNA EXPLOTACION DE LECHE 

Carlos Le6n-Velarde* 

INTRODUCCION 

En un sistema de producci6n de leche las instalaciones de la 
finca o explotaci6n, tales como cercas, establos, bodegas, etc., son im. 
portantes para facilitar el manejo del ganado. Sin embargo, se debe 
considerar que las inversiones que se realizan para mejorar las insta
laciones deben tener en cuenta la duraci6n de las mismas, el tipo de 
materiales que se utilicen y su costo. En funci6n de estos factores se 
debe considerar la sencillez y eficioncia de las instalaciones. 

Las diversas instalaciones necesarias en las explotaciones para
leche difieren de una a otra explotaci6n y seria muy extenso describir 
cada una de ellas en particular. Sin embargo, algunas de ellas se pue
den agrupar para describir las que son esenciales. Las instalaciones 
minimas necesarias se resumen en cercas, tanto perimetrales como in
ternas para hacer apartos, y la sala de ordefio. 

CERCAS Y DIVISIONES INTERNAS 

A continuaci6n se presenta una metodologia para calcular y ha
cer los apartos de la explotaci6n considerando la utilizaci6n de cercas 
eldctricas, cercas el~sticas y cercas de alambre de pfias. 

Calculo de los apartos 

El nimero de apartos necesarios para la divisi6n de un potrero
estdi dado por el siguiente cdlculo: 

Dias de descanso 
N' de apartos = + 1 

Dias de pastoreo 

Se debe realizar un cdilculo similar, pero con mis dias de pasto
reo, para los apartos necesarios en ]a cria de terneras y vaquillas en 
el hato. 

* Ingcniero Zootccnista, M. S., Unidad de Cipacitaci6n, CATIE, Turrialba, Costa Rica. 
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En el cflculo del Area de cada aparto es necesario conocer la 
producci6n aproximada de pasto por unidad de superficie y el ni
mero de vacas a pastorear. 

Con el siguiente ejemplo se ilustra la forma de calcular los apar
tos o divisiones de los potreros: 

Una finca dispone de 5 hectdreas divididas en tres potreros. Se de
sea dividirla en apartos de tal manera que el Airea pastoreada tenga un 
descanso de 22 dias y el tiempo de pastoreo sea de un dia. Se tienen 
28 vacas: 22 en producci6n y 6 secas; 8 vaquillas y 7 terneras. La pro
ducci6n de pasto por unidad de superficie es de 8,200 kg/ha/corte* 
(Figura 1). 

El procedimiento es el siguiente: 

Primero: 	Se calcula el nfimero de apartos: 

Dias de descanso 22 
N":deapartos = - + 1 =- + 1 = 23 

Dias de uso 1 

Segundo: 	 Se calcula el consumo de las vacas. En t6rminos pro
medios una vaca consume una cantidad de f.rraje equi
valente al 10 por ciento de su peso; si se considera 
un promedio de 400 kg de peso por vaca, el consumo 
de cada una serdi de 40 kg de pasto al dia. 

El cdlculo final serd' 

28 vacas x 40 kg/vaca: 1 120 kg de pasto 
mis 20% por la p6rdida en el pastoreo: 224 

Total de 	pasto requerido: 1 344 kg 

Tercero: 	 Con los datos anteriores se calcula el Area necesaria 
de pastoreo por dias: 

1 	hectdirea produce: 8 200 kg de forraje 

X hectdreas producirin: 1 344 kg de forraje 

1344
 
x - = 0,164 ha. = 1640 m2 por aparto. 

8200
 

Cuartuo: Se calcula el irea total de apartos para las vacas. 
0,164 ha x 23 apartos = 3,77 ha. 

* 	 El calculo dc la producci6n de forraje se pucdce estimar mediante muestreo utilizando un marco 
de o,5 m2 lanzin dolo en 5 6 10 zonas del potrcr scg6n su thmafio. El pasto sc pesa y luego 
se calcula la cantidad por hectirca. Ec-" opcracicn debe scr realizada tanto en la 6poca de mayor 
y mcnor producci6n tie forraje. ya clue existen difcrencias grandes que afectan la disponibilidad 
de consurno y por tanto la producci6n di leche. 

58 



Fig. I 

Ceco de p'os1 

IDIVISIONES 
ANTERIORES 

Area fotol 5 ho 

Area t 

13 30 

4~ i 

- i DIVIIONES ACTUALES 

116 

19~ 18Ae~ 

Voquilllos 

Creclrionfo 

Camino a lo finom 



Quinto: Se calcula la longitud y ancho de cada aparto, teniendo 
en cuenta que podrAn ser iguales porque la topografia 
del terreno varia. 

Se deben evitar los apartos muy largos y con mucha 
pendiente, prefiri6ndose que sean en forma de rectAn
gulo amplio. El aparto de forma en cuadro es ideal 
pero dificil de lograr en el campo. Una regla pr~ctica 
para calcular las dimensiones ej dividir el Area total 
de cada aparto por l doble del niimero de vacas a pas
torear. En el ejemplo que se estA siguiendo seria: 

1 640 m 
Ancho "- =29,28 = 29,3 m 

2 x 28 

21 640 m
Largo = -- 59,97 = 56 m 

29,3 

Total: 29,3 m x 56 m - 1 640 m 

Sexto: Se calcula la diferencia entre el Area total y la de los 

apartos: 

5 ha - 3,77 ha = 1,23 ha 

La diferencia entre el. Area total y la de los apartos 
permite calcular el excedente para los apartos de los 
terneros y vaquillas, el Area de lecheria y ]a de cul
tivos de forraje suplementario para las 6pocas de me
nor disponibilidad de pasto. Asi mismo, esta Area de
termina la que quedari disponible para expansi6n o re
ducci6n del hato. 

Las cercas 

La divisi6n en apartos se debe hacer teniendo en cuenta los dias 
de pastoreo y descanso, y el nfimero de animales. Esto determina la 
inversi6n en cercas, las que deben ser econ6rnicas y resistentes. 

Generalmente los linderos y las separaciones internas so hacen 
con alaalbre do pila, considerando 3 6 4 hileras con separaciones de 
6 a 8 metros entre postes, dependiendo esto de la topografia del te
rreno y el tipo de suelo. Esta forma do cercar es costosa y se debe 
considerar s6lo para los linderos, de tal forma que las divisiones in
ternas se hagan con cerca el6ctrica o eldstica, utilizando alambre liso 
de alta resistencia. 
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Cerca el~ctrica. 

Este tipo de cerca es econ6mico y funcional. Su duraci6n de
pende de la mansedumbre de las vacas, las que con el tiempo se acos
tumbran, y de la disponibilidad de forraje en el potrero. 

La corriente ekctrica se suministra por medio de un "cargador 
o pulsador" accionado por corriente alterna de 110 voltios, o por co
rriente directa dc 6 a 12 voltios como ]a que provee una pila seca o 
una bateria de autom6vil. El pulsador conectado al cerco y a tierra,
transmite un impulso intermitente, de 1/150 avo a 1/4 000 6simo de
segundo, que seg6n el disefio del pulsador puede variar de 1 000 a 10 000 
voltios con bajo amperaje: de 0,025 a 0,040 amperios, para evitar da
flos o la muerte de los animales (Figuras 2 y 3). 

dw A bmte ojo 

I ierrO 

Ctrco elictrico .on doble olombre, usodo en 
suelos -secos y con drenoje 

Ceico ejectrico con un hilo electrificodo 
usodo en uueios h6rnedoc 

Figura 2. Formas do colocar una cerca el6ctrica. 

La cerca elctrica, es funcional, econ6mica y resistente. En su
construcci6n so utiliza alambre nfimero 11 6 12, aunque puede ser sus
tituido por alambre galvanizado n6tmero 8 6 10. Para instalarla se 
parte do un poste muorto o anclaje, construido con postes de 20 a 25 
cm de didmetro, enterrados a una profundida de 1,0 m como minimo 
y a una distancia entre postes de 2,0 metros. 
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Los anclajes se construyen cada 200 6 250 metros, dependiendo 
de la topografia del terreno. El alaml)ro so coloca a la altura do la na
riz del animal desdo el suelo o cerca de 1/3 a 2/3 do la medida de la 
altura do los animales que se van a manejar. Los postes intermedios se 
colocan cada 10 a 15 metros. Los detalles de ]a construcci6n se pre
sentan en ]a Figura 4 y el el Anexo. 

Sala do Ordefio 

Constituye la instalaci6n fija que demanda mayor inversi6n en 
la finca. Para esto es necesario considerar su ubicaci6r y las proyec
ciones do su uso en e! futuro, con el fin de que cualquier cambio o am
pliaci6n est6 (Ioacuerdo con el crecimiento de ]a explotaci6n, el arribo 
del ganado al ordefio, la comercializaci6n de la leche y la cria de va
quillas. 

Eln la Figura 5 so presenta un modelo de una sala de ordefio que 
puede ser construida con diversos tipos de materiales segtin el costo 
y la disponibilidad de recursos econ6micos del productor. 

En las figuras Ga 10 de las piginas siguientes se presentan de
talles de la construcci6n do cercas electrificadas y ehisticas de alambre 
liso, el disefio para construir un brete pasante, formas de cruzar 
zanjas, tensores para cercas, y diseflo b~sico do una jaula para crianza 
artificial de dos terneras. 

Con estas ilustraciones v el breve detalle sobre las divisiones 
internas en una explotaci6n ibovina para leche, se pretende contri
buir con indicaciones que ayuden a mejorar el manejo do los animales 
y el aprovechamiento d los recursos disponibles. En todos los casos 
el productor deberi tener en cuenta las caracteristicas de su explo
taci6n y adaptar a ellas las recomendaciones que aqui se han pre
sentado. 
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Fig. 3 Detolles de los cercos electrificadas 
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REGISTROS PARA LA EVALUACION ECONOMICA
 
DE UNA EXPLOTACION BOVINA
 

Edgar Marin A.* 

INTRODUCCION 

Este articulo tiene el prop6sito de poner a disposiciC-i de los pro
ductores agropecuarios y de los t6cnicos en extensi6n, una 1.;,ramienta
de andlisis econ6mico que permita tomar decisiones do tipc acOminis
trativo de manera racional, comparativa y confiable. 

Se ha intentado simplificar al m~iximo los t6rminos y clasifica
cionos de tipo escolistico y se ha consultado muy diversa literatura 
al respecto, con el fin de lograr una sintesis sencilla dc los principales
conceptos, de tal forma que este escrito sirva a los productores como 
referencia de consulta para mejorar su gesti6n empresarial. 

No so pretende quo por la simple evalua,:i6n de los factores de 
producci6n se puedal 6olucionar los problemas del finquero, sino que 
con una mejor idea .3 cuiles son, el productor pueda programar sus 
necesidades, orientar mejor la administraci6n de su finca y obtener 
asi mejorcs condiciones para elevar su nivel de vida y el de su familia. 

ANTECEDENTES GENERALES 

En nuestra 6poca, quizi demasiado ocupada en los aspectos ma
teriales de Ia civilizaci6n, la t6cnica no debe hacer olvidar al hombre. 
Es cierto que la gesti6n administrativa s- propone incrementar el be
neficio de una explotaci6n por medio de una utilizaci6n mis racional 
de los recursos disponibles, pero ]a meta final es perinitir al productor
cumplir con sus ntmerosas obligaciones, hacer vivir convenientemonte 
a su familia, cuyas necesidades se multiplican ripidamente cnmo con
secuencia del aumento del nivol de vida, remunerar justamente a sus 
obreros, conservar y mejorar ]a fertilidad d la tierra, perfeccionar sus 
medios de producci6n y, finalmente, s es posible, incrementar el pa
trimonio familiar. 

El hombre, la familia, ]a explotacidn, el beneficio y el progreso
tcnico, son las bases del m6todo do administraci6n. A lo largo de este 
documento se analizari el uso de los registros econ6micos en la ex
plotaci6n ganadera, como una herramienta biisica para administrar lo 
mejor posible los recursos de la explotaci6n, con el fin de maximizar 
el beneficio. 

* Ingcnicro Agr6nomo y Economista Agricola, Dcpartamcnto de I'roducci6n Animal, CATIE, Turrialba, 

Costa Rica. 
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Administrar es modificar el orden y utilizaci6n de los factores 
de producci6n, cuando el mejor resultado fis'czc no coincide necesaria
mente con el mejor resultado econ6mico; la mejor forma de saberlo 
es calculando el beneficio o utilidad de la explotaci6n, incluyendo 
la compensaci6n necesaria a las habilidades y trabajo del productor, 
asi como una indemnizaci6n a los riesgos a quo se expone. Si los re
sultados finales y la utilidad que so obtenga son elevados y duraderos, 
la combinaci6n es afortunada; si unos y otra son nscasos e irregulares, 
convendrd hacer modificaciones; si es negativo (es decir, si existe 
p6rdida), ser6. necesario cambiar en forma total los recursos y formas 
de trabajo, o abandonar ese tipo de explotacin. 

El cdlculo de los beneficios permite, de cualquier modo, infor
maci6n sobre la situaci6n, analizada luego de los resultados, no antes, 
y no indica los remedios, es decir, las decisiones econ6micas que seria 
necesario adoptar para restablecer una situaci6n que puede ser, con 
frecuencia, deplorable. El m6todo de decisi6n administrativa, cuyas 
herramientas bisicas son los registros contables, productivos y re
productivos, permite al productor ejercer de manera eficaz la funci6n 
empresarial de su explotaci6n. 

El registro ganadero es la anotaci6n ordenada y met6dica de los 
sucesos o eventos ocurridos en la explotaci6n durante un periodo de 
tiempo definido, y su funci6n es servir como herramienta que ayude 
al productor en la toma de decisiones que afectan los ingresos de su 
empresa. 

Usualmente se acostumbra dividir ics registros ganaderos en dos 
grupos principales: A) registros productivos y reproductivos, y b) 
registros contables o econ6micos. 

Eventos reproductivos 

Eventos de medida de 
producci6n individual 

Algunos registros 
productivos y Eventos sanitarios del hato 
reproductivos Eventos de salud individual 

Parometros indicativosRegistros 
de finca de eficiencia por Area, por 

unidad animal y por hato 

r Gastos generales 

Registros contables Gastos calculados 
o econ6micos Producto bruto 

o p6rdidaf Beneficio 

Figura 1. Tipos de registros en fincas ganaderas 
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Los registros sobre el comportarniento productivo y reproduc
tivo de una explotaci6n ganadera se emplean normalmente como 
herramientas de decisi6n en aquellos aspectos que involucran la pro
ductividad del hato, la que generalmente est. determinada p'r la 
composici6n gen6tica del mismo. Consecuentemente, indices dle lr,
ducci6n tales como: leche por vaca/ordefio/dia; produccion vacai 
hato; leche por hectirea y kilogramos de carne por hectirka, limitan 
y miden el ingreso bruto de la explotaci6n y por tanto determinan el 
nivel de ingreso del productor. Sin embargo; indices reproductivos 
tales como el intervalo entre partos; porcentaje de natalidad; dias de 
lactancia, y dias abiertos, son algunos de los que permiten ]a mayoria 
de los indices anteriores. 

Aunque el prop6sito de este articulo es resaltar la importancia
de los registros de tipo econ6mico en la explotaci6n, asi como propo
ner un esquema sencillo de los mismos que pueda ser adoptado por el 
productor individual, no por esto se les debe restar importancia a los 
registros de los eventos reproductivos y productivos, los que deberdn 
ser tratados en detalle por ao)arte. 

Como ya se anot6, el beneficio o utilidad constituye la recom
pensa a la actividad del empresario ganadero. Para ser mris exactos, 
puede decirse que el conocimniento de la cuantia del beneficio permite 
emitir un primer juicio de su gesti6n administrativa en el sistema de 
producci6n que ha clegido. Se requiere, por tanto, de un m6todo para
calcular con rapidez, a falta de una contabilidad regularmente Ilevada, 
el beneficio de la explotaci6n. Es decir, se necesita disponer de un 
conjunto de recomendaciones prdcticas que permitan preparar ]a 
cuenta de resultados de ]a explotaci6n, a partir de una serie de re
gistros, que en este escrito se llamar~in registros o cuadros de la ex
plotaci6n. 

Para presentar los aspectos mis relevantes en relaci6n con las 
ventajas y clases de registros econ6micos, el articulo se ha preparado 
en cuatro secciones, determinando en la primera lo que se entiende por 
beneficio; en la segunda se explica el m6todo de cilculo del beneficio, 
en la tercera secci6n se describen en forma sucinta algunas de las 
diferentes expresiones econ6micas de los resultados financieros, y en 
la cuarta se presentan brevemente algunas de las diferentes expre
siones de productividad, que permiten valorar de forma sencilla la 
gesti6n administrativa de la explotaci6n. 

MEDIDA DE LOS RESULTADOS EN PEQUERAS FINCAS 

La medici6n de los resultados constituye ]a sanci6n de la acti
vidad del empresario, aunque no es mis que una manera de medir los 
resultados de ]a explotaci6n. 
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Mktodo do cilculo. 

El beneficio es la diferencia entre el producto bruto y los gastos 
totales de la explotaci6n. En los Cuadros 1 al 14 y con base en infor
maci6n real de una pequefia finca ganadera, se presentan los registros 
recomendados para legar a medir el beneficio y su implicaci6n eco
n6mica. Este so obtiene cuando la explotaci6n ha dado mds de lo que 
ha recibido; en el caso contrario se produce una p6rdida.Y 

Los registros econ6micos contienen esencialmente el producto 
bruto, los gastos tctales y, como resultado final, el beneficio o p6rdida. 
Con ellos se intenta separar los negocios del agricultor de los de la 
explotaci6n, ya clue en 6sta, generalmente, existe una caja inica que 
sirve para la familia y la finca. 

Para Ilegar a estimar el beneficio de la explotaci6n se analizari 
la estructura del producto bruto. 

El producto bruto (PB). 

El resultado financieco mas importante para el productor, est6. 
dado por la cifra de su renta pecuaria, parte de ]a ciial es on dinero 
y otra en especie. Es con ella que se hace frente a los necesidades de 
la familia y de la exp!otaci6n (Figura 2). Se demostrarA que la renta 
pecuaria es la que le queda al agricultor despu(:s do pagar sus gastos 
reales, o bien la diferencia entre el producto bruto v los gastos reales 

Consecuentemente, el producto bruto se define como el valor de 
is -. ducci6n total de la explotaci6n durante el periodo de ejercicio, 

es generalmente de un afio (Cuadro 1). 

El producto bruto estdi compuesto por los siguientes elementos: 

Las ventas. Estas incluyen: a) venta de productos vegetales: 
heno, pasto, etc., b) venta de productos animales: leche, queso, etc., y 
c) ventas netas de animales. 

La venta de animales debe entenderse como la diferencia entre 
las ventas y las compras de animales habidas durante el periodo. 
Puesto quo se intenta conocer lo que realmente constituye la pro
ducci6n de la explotaci6n, es necesario restar el valor de compra de 
los animales comprados y vendidos durante el periodo, ya que estos 
animales son producto de la explotaci6n. Por ejemplo, si se han 
comprado cinco toretes en l 50 000 y despu6s de cinco meses se han 
vendido en q 75 000, luego de decarrollarlos un poco, la producci6n 
por el concepto de venta neta de los animales se calcula como sigue: 

1 75 000 - 1 50 000 = V 25 000 (Producci6n por venta de toretes) 

1/ Los datos dcl eiemplo que se desarrolli, corresponden a la finca dcl Scior Hcrminio J. Arce. en 
Cariri, Costa Rica: finca que forma parte de las unidades de observaci6n de los Proyectos CATIE. 
BID y CATIE.ROCAP sobre sistemas de producci6n animal. 
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Cuadro 1. PRODUCTO BRUTO 

Periodo del 1/5/82 al 30/4/83 

Valor 

1. Cambio de inventario + ventas netas (Resultado "A", del Cuadro NQ 3) C 174 740,00 65 (6/1 x 100) 

2. Ventas de productos animales (Resultado "B", del Cuadro NQ 2) 69 475,00 26 (6/2 x 100) 

3. Variaci6n de inv. existencias prod. explotaci6n. 
(Resultado "C", del Cuadro NQ 4) - (6/3 x 100) 

4. Otros ingresos de la finca (Resultado "D" del Cuadro N9 5) (6/4 x 100) 

5. 

6. 

Consumo de productos animales 

Total producto bruto, 0 

(Resultado "E" del Cuadro No 2) 

Resultado "PB" 

25 98S,00 

270 203,00I L IO- j[ 
9 

100 

(6/5 x 100) 



Cuadro 2. VENTA Y CONSUMO DE OTROS PRODUCTOS PECUARIOS 

Periodo del 1/5/82 al 30/4/83 

Producto (a) (b) (c) = (a x b) (d) (e) = (a x d)Precio promedio Cantidad vendida Total Cantidad consumida 

Leche V 9,36 4 989 litros 46 697,00 + 2 123 litros 19 871,00 + 

Queso 0 60,42 377 kg 22 778,00 101, 25 kg 6 117,00 

Otros 

RESULTADO "B" 69 475,00=J RESULTADO "E" i 25 988,00 i 

NOTA: Los signos +, indican que las cantidades de esos renglones se man para Ilegar a los resultados. 



El autoconsumo. Esti representado por el valor de los produc
tos de la explotaci6n que consumen la familia y los obreros. Si se 
hubieran vendido a precio de mercado constituirian un ingreso de la 
explotaci6n (Cuadro 2). Generalmente, en explotaciones pequefias, el 
autoconsumo Ilega a constituir entre el 50 y el 100 por ciento de la 
prodicci6n bruta (Marin, 1982), de alli su importancia. 

La variaci6n de inventario. Por esto se entiende el aumento o 
disminuci6n del valor del ganado o de productos almacenados, entre 
las fechas de comienzo y fin del ejercicio (Cuadro 3). A continuaci6n 
y con base en ejemplos, se describen las situaciones que se pueden 
presentar en uno y en otro caso. 

1. Variaci6n del inventario de animales 

a) Aumento 
mienzo del ejercicio 

natural del ganado. El 
los siguientes animales: 

agricultor posee al co

2 novillas 1 16 000* 

5 vacas 060 000 

Valor total: 9 76 000 

Durante el periodo las novillas paren y se convierten en vacas, 
enaonces su inventario final seria: 

7 vacas = q84 000 

La diferencia de inventario en este caso indica una plusvalia de 
8 000 (que es la diferencia entre 0 84 000 - 76 000), que tiene su 

origen en la explotaci6n bovina y debe ser incorporada a la producci6n 
bruta. 

b) Aumento tebido a compra de ganado. Si el inventario inicial 

se valora asi: 

30 UA* = Q60 000 

Pero en el periodo se compran 5 UA a 0 2 000 cada una, el 
inventario final quedaria asi: 

30 UA de inventario inicial 1 60 000 

5 UA compradas: q 10 000 

Total I 70 000 

* 	 Todas las carntid.ades sc expresan en Colones costarricnses (C); cl tipo de cambio es: US$ - C12,10 
(septiembrc de 1983). 

* UA - unidades animaics 
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Cuadro 3. CAMBIO DE INVENTA] 

Sumar cabezas Rest 

Comien:o 
periodoPerfdo
1 .8 alel 0..-83(cabezas)
 

Periodo del 1-5(82 aA) (+) Cornpr.s j +) Nacimientoi (+1 Reclasificacidn I + Reclasificacin 

To:os reproductores (+ ) + + 

Vacas Itoda hembra que ha parido) 15 (+) 1 (+) 11 

Novillas de 21 a 36 meses 
(cargada pero sin parir) 5 (+) 1+) 10 (-I I1 

Vaquillas de 12 a 2.1 meses 1I (+) 1+) 4 1-) 10 

Terneras de u a 12 meses 2 (+) 3 1+) 13 (- .1 

Novillos y toretes de 12 a 21 meses 
(desarrollo) 8 (+) 2 + ) 2 

Tado macho de 21 a 36 meses no 
destinado a rcproducci6n fengorde) 1+) 

Terneros de 0 a 12 meses I (+) 2 (+) 6 (-) 2 

Tot.l 6 (a) 8 (b) 19 (c) 27 

12% 29% ,1% 
Distribuci6i. porcentual (G) (A/f x 100) lb/f x 100) c/f x 100% 

Nota: Los signos (+) y (-) indican las casillas en que se pueden hacer anotaciones 6nicamente, y si ista suma o resta. 

Comienzo del perlodo (A): Indica el mes y el aio en que comienza el anilisis. puede set el comienzo del afio fiscal o del afio agrlh 
tari el aumento o disminuci6n del mismo al final del periodo. 

Nacimientoa: Agrupa los nacimientos de terneros y terneras en el periodo y deben de set adicionadus a (A). 

Reclaaijicacionei: Se obtienen como resultado del crecimiento natural de los animales. Pot ejemplo. las terneas de 0 a 12 meses a 
nirnero de la categorla inmediata superior aumentari (vaquillas) y el numero de la categoria de reclasificaci6n disminuiri en igual 
proporcidn que la categoria reclajitJc4a disininuye. 
Asi, en el caso de una teclasificaci6n de tees vaquillas que pasan a novillas, debe restarse tres del inventario at comienzo (columni 
oe.urre con el cambio de novillas a vacas, teincra a saquillas, o toretes de desarrollo de engorde, etc. 

Ventai: Incluye Cinicamente todas las ventas de animeles recalizadas en cl pecriodo; se anotan de acuerdo con la categorla correspondi 

Afuerl," Deben anotarse de acuedo con la categoria que corresponda y restarse del inventario del comienzo del perlodo (Columr 

Final del periodo (B): En esta columna se anota el resultado btenido por catecria al final del periodo y debe pasar las compras 
mienzo (Columna A); asl mismo las ventas, muertes y rcclasificaciones de cambo de categoria se anotan como sustracci6n a[ invent 

Cambio en el periodo (C): Esti dado por el resultado de restar en cada categoria de animales al final del perlodo (Columna B). 12 
(no debe sumarse), y posteriormcnte set! la base para deteinsmsiarel aunicnto u de-minuci6n del capital en ganadecria. 

Nota: Este cambio de inventario tambin puede determinarse mediante ia tuma de dos nventarios fisicos del hato, uno a 
medir la influencia dc aquellos aspectos que han partic, .'do en cl crecimiento o disminucl6n del sinsmo. En el cuadro se presenta mec 

Ditribuciin porcentual (G):' Relaciona la menor o mayor nfluencia de un e'ento dado (compeas. n,'cimientos. ventas. muettes, y to 
porcentualmente. se puede determinar si la disminuci6n del inventatio fue debida a una alta mortalidad. a excesivas ventas o a cnnt: 
cimiento del hato se mantiene dentro de i rangos notmales preestablecdos para la recgin o actsdad. 

Valor pro, nedio unitario (D): Es cl valor peomedio poe cabeza dc cads categorla de animales en el petiodo analizado. Es impoetante 
de metcado (et precio at que se puede vender o comprar casi inmediatamcntei. 

Valor total del periodo (E): Es el producto resultante por categorla, de la diferencia entre atobos inventaeios (B.A) y el valor unitari 
nos dan un valor que representa at aumento o disminuci6n de capital en el hato asi como el total de ventas netas. 



FVENTARIO Y VENTAS NETAS 

ResFinclbezas Cambia en Valor Valor total del 

R , ael periodo promedio periodo + ventaoi Total capital
(n I 1en unitario neta-, ganado

peo:odo (B ) ((/cabe':a) (C x D) (B x D) 
auilicaci6n (+) Vental -) Auerte (B) (C) (D) () (I) 

-) (-) 1 -o 25 000 (+) 25 000 (+) 

(-) (-) 27 12 It 253 171 036 ( ) 384 831 (+) 

1! (--4 ) - 1 10 690 4 (-10 690) (+) .12760 (+) 

10 (-) (-) 8 -6 7 126 o (-12 756) (+) 57 008 (+) 

4 (-) 2 (-1 3 9 7 3 818 4 26 936 (3) 34632 (+) 

1-) 3 (- 9 1 7 126 7 126 (6) 64134 (+) 

(-) (-)€ 	 (+) 

2 (-I (-) 7 6 3 848 € 23 088 (+) 26 936 (+) 

27 (d) 5 (e) 3 (f) 65 Rc~ultado -A" - 171 7410
 
- 5% - 1 
 635 301Sr,100% Reulao .

(d/f x 100) Ce/f x 100) 

del afioagricola; aqul debe realizarse cl inventario fisico del hato, y seti labase sobre laque seacen

a 12 meses al final del periodo setrin vaquillas (ya que algunas tendrin 24 meses), consecuentemente, el 
1iiA en igual cantidad. Regla: Toda reclasificaciln aumenta /a categoria inmediaga skpertoren Ia mtsma 

•nzo (columna A) en la categoria de vaquillas y sumarse trcsen li categorla de novillis. Igual caso 

!a correspondiente y se restan del inventario al comienzo del periodo (A). 

lodo (Columna A). 

llas compras, muertes y reclasificaciones a categorias superiores, como adici6n al inventario del co
i6nal inventario inicial. 

imna B), laanotaci6n de inventario al comienzo del periodo (Columna A). Este resultado no es aditvo 

* 	hato, uno al comienzo y otto al final del perlodo, peropresenta cl incon-.eniente de que no sepuede 
presenta la distribuci6n porcentual de eventos en movimiento anual.mediante deltotal ocucridos el 

muertes, y reclasificaciones) rn el aumento o disminuci6n del han al final delperlodo. De esta forma. 
itas o al contrario, sielaumento sedebe a baja mortalidad n compras de animal es, o tambien sizi cre

impottante anotar por categorla y en el caso de no tener ventas ni compras. debe prevalecer cl valor 

valorunitario cada categorla. rcsulhados obtenidos en una (resultadode Los aqui cada y sumados A). 



Los q 10 000 de plusvalia en el inventario significan quo si hubo 
producci6n y venta de animales, ambas so compensaron, y fiinicamente 
aparece un aumonto debido a las compras. No es error hacer figurar 
esos p 10 000 como producci6n bruta, dado que se trata dC una suma 
desembolsada por el productor y no producida por la explotaci6n 
directamente, porqut ya s., han calculado las "ventas netas" de ga
nado, de nmnera que las compras que aparecen en la diferencia CIe 
inventario se anulan por las conipras consideradas en las ventas netas. 

c) Disminuei6n debida a venta de ganado. Regrosando al caso
 
del mismo producLor anterior, que en lugar de comprar vende cinco UA,
 
sus inven tarios (Luedarian asi:
 

Inventario inicial Inventario final 

30 UA: = 60 000 30 UA: = 60 000 

venta de 5 UA: = I 10 000 

Total: ( 60 000 Total: 50 000 

Donde ]a variaci6n del inventario es de (,k-10 000 

Como toda variaci6n de invent-rio, 6sta, quo es nogativa, entra 
a formar parte del producto bruto, pero esta vez para anular el valor 
de las cinco unidades animales (UA) vendidas (que figuran on las 
ventas de ganado). 

Ahora bien, las cinco UA vendidas existian ya on la explotaci6n 
a] principio del ejercicio, no son pues una producci6n del afio, sino 
6inicamente un capital transformado en dinero (Cuadro 3, Resulta
do "Q"). 

2. Variaci6n de inventario do productos almacenados. Es un 
caso quo rara vez se da, pero puede ocurrir con algunos productores 
quo tienen capacidad die almacenamniento para quesos o mantequilla; 
las situaciones pueden ser do aurnento o disminuci6n de existencias, 
segiln se describen en los siguientos ejemplos (Cuadro 4): 

a) Aumento do existencias: 

Inventario inicial Inventario final 

50 kilos de mantequilla: V 5 000 100 kilos de mante
quilla: V 10 000 

Diferencia de inventario: I 5 000 

De esta manera, los 50 kilos de mantequilla extra se encuentran 
on el inventario, Ian sido producidos por la explotaci6n durante el 
periodo. Forman entonces parte de la producci6n bruta, y la diferen
cia de inventario formardi parte del producto bruio. 
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b) Disminuci6n de existencias: 

Inventario inicial Inventario final 

50 kilos de mantequilla: 0 5 000 20 kilos de mantequilla: V 2 000 

Diferencia de inventario: Q 3 000 

En este caso, los , 3 000 deben ser restados de la producci6n 
bruta, con el fin d evitar que aparezca que se ha vendido o consu
mido mis mantequilla que la producida en el periodo. 

De todas formas, en la pr~lctica, las variaciones de existencia al
mfacenadlas no se tienen en cuenta, excepto cuando son verdaderamen
te importantes. En general son pequefias y no modifican sensiblemente 
los resultados (Cuadro 4). 

Ingresos varios. Se consideran asi aquellos provenientes de otras 
actividades de la finca, tales como los obtenidos por el pago del salto 
de sementales, la venta de estacas para cercas, la venta de lefia, y los 
ingresos provenientes do trabajos hechos a otros productores o indi
viduos. Sin embargo no so debe tratar de Ilegar a una exactitud com
pleta para registrar esos ingresos, se deben registrar solhmente aque
los que sean importantes. Algunas veces, por ejemplo, por registrar 
unos pocos colones, tratando de contabilizar al milximo los ingresos, 
so puede tener un error de varios miles en el cdlculo de la variaci6n 
de inventario (Cuadro 5). 

jQu6 no se debe incluir en la producci6n bruta? No se debe in
cluir el reempleo, es decir, los productos de la explotaci6n que se han 
utilizado en conseguir otras producciones; por ejemplo, el pasto con
sumido por el ganado y clue se transforma en carne y leche, o las semi-
Has producidas y usadas en posteriores cosechas. Tampoco se debe in
cluir algfin ingreso que provenga de productos o fuentes ajenas a la 
explotaci6n (como la venta de productos o insumos). 

Gastos reales (gastos que el agricultor conoce bien). 

El estudio do los gastos reales presenta una pequefia diferencia 
de orden material con relaci6n a la estructura tradicional del costo de 
producci6n, donde los gastos se clasifican en fijos y variables, distin
ci6n fundamental en el estudio de sistemas de producci6n. 

Ahora bion, do acuerd3 con el enfoque que se ha seguido hasta 
el momento, los gastos se clasificarin en gastos reales y gastos calcu
lados (Chombart de Lauwe, 1963). Los gastos reales son aquellos que 
realmente inciden en la disponibilidad de efectivo del productor y, con
secuentemente, dan base para evaluar su posici6n en el nivel de in
greso por unidad familiar, dentro del contexto general en que 61 y su 
familia se desenvuelven. Do esta forma se puede evaluar el ingreso del 
productor en relaci6n con el medio en que toma sus decisiones. 
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Cuadro 4. VARIACION DEL INVENTARIO DE EXISTENCIAS 

Periodo del 1/5/82 al 30/4/83 

Mantequilla 

Queso 

Existencia al comienzo 
del periodo (A) 

_ 

Valor unitario 
(B) 

Valor total 
C= (A x B) 

Existencias ol 
del periodo 

final 
(D) 

Valor 
unitario 

(E) 

] 

Valor total 
F = (D x E) 

Diferencia 
G = (F 

total 
- C) 

(+) 

Notas: Las unidades empleadas at comienzo y final del periodo, siempre deben scr las mismas. 

Los signos (+) de la columna G, significan que se suman lascantidades de cada recuadro, para llegar 
En este caso no se presetan datos en el cuadro porque en ci ejemplo que se esti desarrollando no hay

tiene productos almacenados. 

RESULTADO "C" 

al resultado "C". 

informaci6n al respccto. es decir cl productor no 

0W. 



Cuadro 5. OTROS INGRESOS DE LA FINCA 

Tipo de ingreso Monto 
___ _ __ __ _ _ _ _ _ (+) 

RESULTADO "D I~ 2 
Nota: Los signfos ( +) indican que sumin los thtoi pira Irgir asl Rc UIUL 1D".se sO 

Conceptos de gastos de la explotaci6n. Se contemplan seis con
ceptos que inciden en los gastos de una explotaci6n: a) los insumos de 
producci6n, b) los servicios o gastas diversos, c) la mano deoabra, d) 
el alquiler de la tierra, e) la arnortizaci6n de las biones, y f) gastos 
varios. 

1. Gastos en insumos de producci6n. Este rubro incluye la ma
yaria de la matoria prima y 1roductos comprados por el productor, los 
quo en el anilisis econ6mico se considoran comao gastos variables; al
gunos do clios son: abonos y enmiendas al suco; pracluctos fitosanita
rios; lroductos do uso veterinarlo; suplomentos y alimentas concentra
dos; carburantes y lubricantos; ijostes y alambre para corca, asi como, 
toclos los clemis materiales que so emploan para ofectuar meoras del 
equipo o instalaciones utilizaclas en la procluccion (Cuadro 6). 

2. Gastos en los servicios suministrados a la explotaci6n o gas
tos diversos. Los gastos cliversos so considoran gonorairnonte coma gas-

Cuadro 6. GASTOS EN INSUMOS DE PRODUCCION 

Periodo del 1/5/82 al 30/4/83 

Valor Gasto incurrido 
Tipodoroduto mpledo mpleada (Al unitarlo (B) C=(A) x (B)Tip d podctoemledoCantidlad 

Abanas y enmiendas________ N.D. _N.D. 1 845,00 
Productas votorinarias N.D. N.D. 1 825,00 
SUp)I1ll'OntS y concentracla N.D. N.D. 

Paste y alambre de cercLIs N.D. N.D. 2 125,00 
Otros praductas do usa on lpraduccion N.D. N.D. 600,00 

RESULTADO "F'j63T 0 0j 

N.D.: Inforinaci6n parcial no cisponihie en ci ejomiplo quo se (losarrolia. 
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tos fijos, e incluyen: gastos por uso de energia el6ctrica; seguros de 
animales, vehiculos, incendin, impuestos municipales y territoriales, y 
gastos de mantenimiento de construcciones y equipo (Cuadro 7). 

3. Gastos efectivos de mano de obra. El trabajo aportado por 
trabajadores asalariados Ileva consigo los gastos reales siguientes: sa
larios de obreros fijos y teml)orales; remuneraci6n en especies, alimen
taci6n, alojamiento, leche, pasajes, etc.), y cuotas patronales del So
guro Social (Cuadro 8). 

4. Gastos por alquiler de terreno. So considera finicamente en 
caso de ser arrendatario y s61o para el andlisis del Gasto Real. Se trata 
del alquiler del terreno durante el periodo de anilisis. Cuando este 
aliquiler so paga en especie, se valorar6 el gasto real del arrendamien
to, multiplicando las cantidades de producL'o entregado al propie t ario 
por el precio a que el arrendatario hubiera podido vender 61 mismo en 
el mercado. Atinque generalmente so paga un monto por cabeza/mes 
y por un nfimero de meses determinado (Cuadro 8). 

5. Gastos por amortizaciones. Cuantifica la p6rdida de valor de 
un bien por periodos .;ucesivos. En este caso so considera el valor del 
bien que se amortizarfi, como el gasto real que tiene el productor por 
pcriodos sucesivos. El supuesto bisico es que en lugar de cargar sobre 
la explotaci6n l gasto que supono la compra el afio que so efectia, es 
prcferible cargar a cada afio la parte proporcional que se deprecia, co
mo una amnortizaci6n al valor inicial del bien (Cuadro 9). 

Cuadro 7. GASTOS EN SERVICIOS 0 GASTOS DIVERSOS 

Periodo del 1/5/82 al 30/4/83 

Valor total Proporci6n do Gasto 
Tipo do gasio usu (') incurrido

(A) (B) C = (A X B) 

Energia el6ctrica 
Seguro do los animales 
Seguro (de veliculo 
Otros seguros 
Impuesto. -o60o800-00800,00 1. . 
Servieio de agua 
(lastos de iantenimiento de 
equipo y construc;ones_ 1 200,00 1 1 200,00
Otros gastlos en efectivo 

Resultado "G" 2 000,00 
(1) 	Lt pr,,prcin de u- irspimdc a It in.iyr,omcnor utili:acii, que tihu cl bitn dici tde lH cx

pltaci',. Aui 'i vcltu, 1tilC 501'.e t ct i hl , oti e I' mc.l1-r uiurnplo: d c .1 un ti nI l. 
y otro50 '7 cn ilrc .ijcn.ts ,inutCs h. pi,,p a It , sri tic 0,. Aia eti. c rciii .ircar a ixphtnit
tamibi6n ditheestiairic qui pnp rcin del gast t,,t.dde cncrgi(i clitrica orrcsphnlc i ha cxplota
cin y Cjut .1thLris .titvid. Si contmn total de 10 500 wittsy aul cs 	 n txpitacin cxistc 

tquipo quc consume 200, critoiccs lapriprciim scri c - 0.30 Ue (,,(I gasto realincurrido. 
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Cuadro 8. GASTOS EFECTIVOS EN MANO DE OBRA Y ALQUILER DEL TERRENO 
Periodo del .......................................
al 


Moses Salarios do obreros + Cargas sociales + Remuneraci6n en = Gastos oplicable Pago mensual por aiquiler do pasturas(A) 	 (B) especie (C) (D) (E) 

2 
3 
4 
5 
6 1 539,00 _ 1 539,00
7 1 392,00 __ 
q	 1 392,00 

9
 
10
 
11
 
12
 
13
 

Resultado "I-" -47 2 931,00 	 $ 

Resultado "I" 
(Anotar solamente los meses 
en que ocurre)

(A) 	 Incluye todos los salarios efectivamente pagados en el mes. 

(B) 	 Incluye todas las cargas sociales pagadas por concepto de cuota patronal. 
(C) 	 Incluye todas aquellos regalias que se den a los trabajadores: comida, leche, alquiler de casa etc., y que tiancn al

gdn valor. 



Para el cAlculo de la amortizaci6n existen diferentes n,6todos; en 
este escrito se utilizard el que asume valores constantes para un pe
riodo de vida determinado del bien. Por ejemplo: 

Corral de ordefio con un valor inicial de: 50 000 
Vida 6til: 10 afios 
Valor depreciado/afio: 5 000 

N6tese que se asume que el valor de desecho o residual, no exis
te para este tipo de bienes o explotaciones. Ahora bien, un equipo o 
construcci6n con mds de 20 ahios se considerard como totalmente de
preciado y sa valor no serA tomado en cuenta. 

Un aspecto delicado es ]a estimaci6n de la vida 6itil de un bien. 
Para este efecto debe realizarse una pequefia encuesta de opini6n con 
funcionarios bancarios, vendedores de equipo y agricultores estable
cidos, que permita establecer un consenso general sobre !a vida fitil del 
bien en cuesti6n y para la regi6n especifica, ya que, por ejemplo, la vi
da fitil de una cerca de alambre de hierro no serd la misma en condi
ciones ambientales favorables, que crca del mar, donde la salinidad 
tiende a deteriorar rdpidamente el objeto. 

6. Gastos varios (que no -3e incluyen). Los gastos anuales por 
compra de pequefios itiles no se amortizan y se incluyen dentro de los 
gastos db reantenirn;into. Por la simplificaci6n del m6todo que se es
td proponiendo, tampoco se amortiza el ganado de tiro ni las pastu
ras, dado que, en esta iltima condici6n, se considera que el pasto se 
convierte en leche y carne y como tal se evalia en el ingreso bluto;
el costo de establecimiento es cero por ser en su mayoria praderas de 
pastos natural con muchos afios de establecidas. 

Renta pecuaria. 

La renta pecuaria es lo que queda al productor una vez que ha 
pagado jus gastos reales. 

La renta pecuaria satisface el punto de vista del agricultor jefe
de familia. La renta pecuaria responde exactamente a esta pregunta
del padre de familia: LCudntos productos y dinero pone la explotaci6n 
a mi disposici6n, para mantener a mi familia y capitalizar, con el fin 
de tener seguridad econ6mica? Con los elementos que se han presen
tado hasta el momento en el articulo, se esti en posesi6n de lo nece
sario para calcular ]a renta pecuaria; basta con efectuar la diferen
cia entre el producto bruto y los gastos reales de la explotaci6n. Al 
efectuar esto, se observa la doble composici6n de la renta pecuaria (Fi
gura 2). Se nota que una parte est. disponible en dinero: es el rema
nente de las ventas una vez cubiertos los gastos reales; otra parte esti 
en especie y constituida por el valor de los productos consumidos por
la familia, por un lado, y por la variaci6n del inventario en ganado, por 
otro. Si la variaci6n es negativa, hay que deducirla de la parte dispo
nible en dinero (Cuadro 10). 
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Cuadro 9. GASTO POR AMORTIZACION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO 

Periodo del 1/5/82 al 30/4/83 

Ti bio nValore 

Corral de ordefio 

Cercas de tres hilos 

Cerca elctrica 

Picadora de pasto 

Carret6n 

Equipo de prod. 

Bombas de bafiar 

inicial
Valo do

(A) 
Vida 6til 
Vido

(B) 

12 164,00 8 

58 000,00 5 

16 590,00 10 

17 000,00 5 

17 000,00 4 

6 000,00 4 

4 636,00 4 

Afios d e uso 
actuales 

(c) 
Valor amorlizado

!D = (A+ B) 

2 1 520,50 

2 11 600,00 

1 1 659,00 

2 3 400,00 

1 4 25C:-, 

2 1 500,00 

2 2 318,00 

Resultado "J" -- - 26 247,00 

Valor actual 
E = (A) - (D X C) 

9 123,00 

34 880,00 

14 991,00 

10 200,00 

12 750,00 

3 000,00 

2 318,00 

87 122,00 

Resultado "K" 

Nota: El resultado "K" serd utilizado en otro capitulo, para el anilisis econ6mico de la explotaci6n, bajo el rubro 
de gastos calculados. 



Cuadro 10. RENTA PECUARIA: BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS EFECTIVOS 
Periodo del ...... ....... al............... 

R U B R O GASTO 	 INGRESO 

A. 	 Producto Bruto (Resultado "PB" del Cuadro 1), r 0 270 203,00 

Gastos por insumos de producci6n (Resultado "F"
del 	 Cuadro r), 0 6395,00
 
Gastos por servicios (Pesultado 
 "G" del Cuadro 7), Q 	 2000,00 

Gastos efoctivos por mano de obra (Resultado "H" del
Cuadro 8), 0 2931,00 
Gastos efectivos por alquiler de tierra (Resultado "I"
 
del Cuadro 8), Q
 

Gastos por arnortizaciones (Resultado "J" del Cuadro 9), C 	 26 247,80 

Total de gastos efectivos (Resultado "L"), C 	 37573,80 

Total de renta pecuaria por periodo (producto de restar
 
del resultado "PB" el resultado "L" de este cuadro), (Resultado "M"), c 
 232 629,20 

B. 	 Unidades familiares. Nuumero que laboran sin salario en la explotaci6n (1)
(Resultado "N"), N 

C. 	 Renta pecuaria por unidd familiar en el periodo. (Resultado "M"'Resu:ta
do "N") = Resultado "G", C 77543,00 

D. 	 Renta pecuaria por unidad familiar por mes. (Resultado "0" entre N" d 
meses que abarca el perfodo), C 6 462,00 

(1) 	 Var(,n o nmujir dc 15 a (o , q,: l.d. :c a ticr.po crTr'!ctO en la cxploraci"n (6 a 8 horas/dia) sc considcra una unidad.El area de cisa quc gcneralrenti: Libra zrcdio te ,-o, se la corsidcrari como mcdia unidad.

Nifios de 8 a 11 afs que cstdn oPtinu:2nLt c en la cxplotaici()n en difircntcs e;saL,Sc onidcrar.in ccomo mcdia unid.id.
Nifios de 8 a Ii an,,s q- labo.n cs( r.d~iar tI :n 	 lI Cxplutaci6n cn diferentcs iabo:cs sc considerarin como un cuarto de unidad. 

http:onidcrar.in


LQu6 espera el agricultor de su renta pecuaria? Dentro de las 
expectativas principales del productor como retribuci6n a su esfuerzo, 
61 espera: a) recursos para su mantenimiento y el de su familia; b) 
rentas para mejorar su explotaci6n, mediante la autofinanciaci6n; c) 
aumentar su capital mediante la adquisici6n de mds tierra, ganado o 
mejoramiento de la casa en que habita con su familia, y d) seguridad 
econ6mica para la 6poca en que no hay producci6n, o 6sta disminuye 
considerablemente. 

Medida comparativa de la renta pecuaria. En las explotaciones 
familiares, y tomando como unidad de medida la renta pecuaria por 
unidad de trabajador familiar, es decir, la renta pecuaria entre el nime
ro de unidades familiarcs que laboran en ]a explotaci6n*, es posible dar 
una expresi6n social muy sugestiva de los resultados financieros de las 
explotaciones. 

Para saber si el resultado obtenido con el indice de renta pecua
ria por unidad de trabajador familiar es satisfactorio econ6micamente, 
hay que compararlo con los salarios percibidos por los obreros que se 
dedican a otras actividades en la regi6n: puede ser en almacenes, ad
ministraci6n pdiblica u finca bananera. Sin embargo, una comparacion 
de este tipo deberi ser considerada en funci6n de las numerosas dife
rencian que distinguen la renta pecuaria de un salarie. 

Debe considerarse, b6sicamente, que una parte de la renta pe
cuaria no estd disponible para la inmediata satisfacci6n de las necesi
dades familiares. La parte en especie correspondiente al incremento 
del ganado y las sumas npcesarias para amortizaci6n y modernizaci6n 
de la explotaci6n constituye, en efecto, un ahorro forzoso y de mucho 
peso en el presupuesto familiar. Inversamente, el productor algunas ve
ces se beneficia con el uso de vivienda por la que paga un alquiler muy 
bajo que est. incluido en el alquiler de la tierra. 

Con el tipo de andlisis anterior, se debe considerar tambi6n que
el costo de oportunidad de la mano de obra familiar es igual a cero, 
porque las alternativas de utilizaci6n de esa mano de obra en otras 
explotaciones, o en su defecto, la contrataci6n de mano de obra remu
nerada que supla la familiar, son aspectos que en la realidad no se dan. 

El productor utiliza su fuerza de trabajo y la de su familia, en 
forma tal que se integra en un sistema que interactfia con los demis 
ngroecosistemas de la unidad de producci6n. La retribuci6n a los es
fuerzos en labores y administraci6n para 61 y su familia estd repre
sentada por la renta pecuaria, que es el beneficio real que percibe 
como fruto de sus esfuerzos. 

Consecuentemente, un andilisis econ6mico tradicional, que siga 
directrices y metodologias empleadas en el andlisis de sistemas de ga

* Una unidad familiar cs el trabajo equivalente, no remunerado, de un trabaiador conteatado por jornal. 
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naderia a gran escala o mediana, no representa en sus resultados la
realidad en que se desenvuelve el pequeflo productor, cuyas metas, as
piraciones y posibilidades financieras, difieren notablemente de Jos*sis
temas pecuarios de regiones templadas o tropicales de tipo empresa
rial. 

EXPRESION ECONOMICA DEL RESULTADO FINANCIERO 

Volviendo nuevamente al clculo del beneficio, con el objeto de 
presentar algunas expresiones econ6micas del resultado financiero de 
]a explotaci6n, a continuaci6n se analizard el "gasto estimado", el que
junto con el gasto real o efectivo (analizado anteriormente) constitu
yen 	el gasto total de la explotaci6n. Por tanto, el beneficio, desde el 
punto de vista empresarial, serd la diferencia entre el gasto total y el 
producto bruto. 

Los 	gastos estimados 

Con una visi6n netamente comercial, los gastos reales no bastan 
para hacer funcionar la explotaci6n. Para que 6sta exista y pueda fun
cionar, ademds de los gastos ya descritos, es preciso considerar los si
guientes factores de producci6n (Cuadro 11): a) tierra e infraestruc
tura (propios o alquilados), b) capital (dinero en efectivo, animales,
equipo), y c) trabajo (la administraci6n y el trabajo famniliares). 

Debe considerarse que en ninguna parte se p,-eden conseguir es
tos medios de producci6n de manera gratuita. Consecuentemente, los 
gastos estimados no son m~s que el valor de estos medios de produc
ci6n, puestos a disposici6n de la explotaci6n, es decir, son la remune
raci6n a los medios de producci6n que el finquero no paga, en reali
dad, pero que no se aportan, naturalmente, a titulo gratuito. Estos 
son: 

1. 	 El arrendamiento estimado para las tierras propias; 

2. 	 El salario del productor como adninistrador de la explota
ci6n; 

3. 	 El salario estimado de la mano de obra familiar; 

4. 	 El inter6s al capital invertido, que incluye: a) el inter6s 
capital en equipo de producci6n, b) el inter6s al capitai
circulante o efectivo, y c) el inter6s al capital (.. ganado. 

El arrendamiento estimado de la tierra propia. F1 productor no 
paga arrendamiento por el uso de su tierra, sin embargu, si la hubiera 
arrendado recibiria por ella un buen alquiler. En otras palabras, al ex
plotarla 61 mismo, renuncia al derecho de percibir una renta. Con el 
fin 	de calcular la renta mediante un sistema que sea uniforme para 
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cualquier regi6n y caracteristicas climiticas o eddficas se sugiere: a) 
determinar el costo de arrendamiento efectivo por cabeza en ]a re
gi6fi, para la actividad especifica, en comparaci6n con los costos de 
arrendamiento de explotaciones similares en suelos, topografia y cli
ma; b) multiplicar el valor anteriormente obtenido por ]a carga y por 
la superficie pecuaria iitil (SPU) de la explotaci6n. 

Por ejemplo, se tiene el siguiente caso (Cuadro 11). 

a) Renta por hect~rea para ganado de engorde/afio: 

(estimado en 1,5 cabezas/ha/mes a f 80 c/cabeza 
en 12 meses): 1,5 X 80 X 12 = 0 1440. 

b) SPU (finca de 100 ha) = 60 hectdreas 

Valor de arrendamiento estimado:
 
1440 X 60 = q 86 400.
 

El salario del productor como administrador. Generalmente en 
las pequefias explotacioncs la actividad de direcci6n del productor es
td intimamente ligada al trabajo maniial, pero en las explotaciones 
ms grandes el trabajo de direcci6n consume todo el tiempo del pro
ductor e incluso algunas veces debe auxiliarse de un t6cnico. 

LSobre qu6 base calcular la remuneraci6n del productor como 
administrador? En este caso se hace necesario recurrir a un convenio 
contable que consiste en aplicar una tasa del cinco por ciento al pro
ducto bruto de la explotaci6n, tasa que por experiencia ha demostrado 
proporcionar una adecuada remuneraci6n a L. actividad directriz (Gal
vao, 1979). 

Por ejemplo: 

Producto Bruto (resultado PB dcl Cuadro 3) = 285 000 

Cargo por administraci6n dcl propietario, 5% = 14 250 

Desde luego, en explotaciones en las que el productor participa 
activamente del trabajo manual junto con su familia, la remuneraci6n 
proporcional al mismo debe ser cargada a la mano de obra familiar no 
remunerada sobre una base di 300 dias hombre o jornales en el afio 
(Cuadro 11). 

Por ejemplo: 

a) Jornal normal en la explotaci6n = 6 horas/dia 

b) Productor labora manualmente/dia = 2 horas 

c) Proporci6n que labora el productor
 
(b a) -0,33
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d) Jornales laborados por productor 

al afio (300 X 0,33) = 100 

Consecuentemente se cargan 100 jornales en el periodo al trabajo 
del productor. 

El salario estimado de la mano de obra familiar no remunerada. 
En algunas explotaciones pequefias, de tipo familiar, la renta pecua
ria por unidad familiar (que es la renta pecuaria divida entre el ni6
mero de unidades familiares) es a veces menor que el salario de un 
trabajador agricolar. 

Desde luego, nadie puede negar que el trabajo de la familia de
be ser remunerado en una cantidad semejante a lo que devenga un 
trabajador en la rcgi6n. Es por esta raz6n que los salarios familiares 
se han valorado y agregado a los gastos estimados de la explotaci6n
(Cuadro 11). 

C6mo valorar el trabajo familiar? Se debe valor-r en niimero 
de jo:nales laborados por cada miembro de ]a familia, entendiendo 
que el jornal es un dia de trabajo que puede variar on el niimero de 
horas, dependiendo de la regi6n y el tipo de explotaci6n; usualmente 
es de 6 a 8 horas/dia. Se calcula de la siguiente manera: 

a) Se incluye el nfimero proporcional de jornales laborados por
el jefe de la familia, tal y como se explic6 en el aparte anterior, en 
caso de que exista; 

b) Si la esposa del agricultor colabora en las labores de la finca, 
se le consideran 150 jornales de los 300 estipulados al afio. Se deben 
excluir las labores de la casa. En caso de que su participaci6n propor
cional en labores de la explotaci6n sea mayor o menor, se estimar. esta 
de forma similar a la del jefe de familia; 

c) El trabajo de los hijos y demds miembros de la familia se 
evaluardi en forma similar, pero considerando tambiin la proporci6n
de unidades familiares correspondientes, de acuerdo con el siguiente
cuadro: 

Cuadro 12. Equivalencia del tipo de trabajador en unidades fami
liarej. 

Tipo de trabajador y de actividad Unidades familia 

Var6n de 16 a 60 afios, labor continua en ]a finca 1,0 

Mujer de 16 a 50 aflos, labor continua en ]a finca 1,0 

Niflo de 8 a 14 ahios, labor continua en la finca 0.5 
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Por ejemplo: 

Una hija del productor, de 18 afios de edad, colabora dos horas 
al dia en labores de ordefio y una hora en el aparto de terneros, el res
to del tiempo lo dedica a labores de la casa. 

Un hijo del productor, de ocho afios, labora diariamente dos ho
ras en ordefio, luego va a la escuela, al regreso ayuda una hora en la 
fabricaci6n de queso. Las actividades realizadas por ambos hijos del 
productor se repiten durante todo el afio. LCudntos jornales le corres
ponden a cada uno? El jornal normal es de ocho horas. Los cdlculos se 
presentan en el Cuadro 13. 

d) Como operaci6n final, se multiplicard el ndimero de jornales 
correspondientes a cada unidad familiar en el periodo, por el valor del 
jornal promedio pagado a un trabajador de campo en la explotaci6n o 
en la regi6n y que no se aloja ni alimenta en la explotaci6n; los tota
les se trasladan al registro de gastos estimados (Cuadro 11). 

El interns al capital invertido. Aparte del arrendamiento estima
do para la tierra propia, que valora el capital territorial, al productor 
le son necesarios ciertos medios de producci6n que constituyen su ca
pital invertido y son: a) la infraestructura y equipo de producci6n, b) 
el capital en ganado, y c) el capital circulante, que comprende las su
mas en caja y bancos y que son el fondo disponible para hacer frente 
a los gastos que demanda la explotaci6n. 

Consecuentemente, si para un pequefio productor, con una ex
plotaci6n de mds de 20 6 30 hectireas, su capital invertido en los ru
bros anteriores representa una respetable suma; en una empresa de 
200 6 300 hectdreas esta suma es aihn m~s significativa. Si los intereses 
producidos por unos pocos bonos o acciones de alguna cooperativa o 
empresa no pueden dejar de ser tomados en consideraci6n como in
greso contable, con mucho mis raz6n el inter6s producido por una in
versi6n de este tipo puede dejar de considerarse. L6gicamente, no se 
puede tomar un cinco per ciento sobre el capital invertido y sumarlo 
a los gastos; debe utilizarse el mejor uso alternativo del dinero, que 
estarA dado por el valor del mismo en el mercado, o sea PI tipo de inte
r6s prevaleciente para inversiones ganaderas segdin el tipo de explota
ci6n. 

Valoraci6n del capital invertido. El capital invertido que se debe 
valorar comprende el de la infraestructura y equipo, el capital en ga
nado, y el capital circulante. 

a) Valoraci6n de la infraestructura y equipo. Ya se ha indicado 
que para calcular la amortizaci6n de la infraestructura de producci6n 
y equipo era necesario calcular su valor cuando nuevo. Consecuente
mente, para obtener su valor actual, basta restar del valor cuando nue
vo las amortizaciones de los afios anteriores y la del afto estudiado. 
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Cuadro 13. 	 EJEMPLO DE CALCULOS PARA OBTENER LOS JORNALES TOTALES POR ARO, POR
UNIDAD FAMILIAR. 

Tipo de mono Unidades Horas labora- Jornal/dia Proporci6n Factor Jornales totalesde ebra familiares dos/dlia horas laborada periodo = 300 par ago(A) 	 (B) (C) (D) E = (C-D) X (8) (F) G = (E) X (F) 

Hija 1 3 	 8 0,375 300 112,5 
Hijo 0,5 t 3 	 8 0,187 300 56 

Donde: 

B = Unidades familiares, del Cuadro 1.
 

C = floras laboradas/dia, del total trabajado por cada unidad familiar.
 
D 	 Horas de, jornal diario; las horas que se acostumbra lab.ar en la explotac16n diariamente, o !a3 horas que comprende unjornal pagado a un trabajador. 
E = 	 Proporci6n laborada, es la relaci6n entre las horas laboradas/dia (C) y las horas que comprende el jornal usual (D),niultiplicaIo por la proporci6n e-! la escala de unidades familiares (B).
 
F = Factor anual para un periodo de un afio, usualmente de 300 jornales. Para 
perfodo . de distinta duraci6n, la relaci6n se

mantiene proporcionalmente.
 
G = Jornales totales; son el producto correspondiente 
 del factor anual (F) por la proporci6n laborada (E), y corresponde altotal 	de jorrales calculados para cada unidad familiar. Si el periodo es menor de un afio, debe anotarse la pr'porci6ncorrespondient, :egfin se indica en el siguiente ejemplo:
 

3 meses, se divide entre 4 que es igual a 12-3
 

6 meses, se divide entre 2 que es igual a 12"6
 

8 meses, se divide entre 1,5 que es igual a 12 8
 
10 meses, se divide entre 1,2 que es igual a 12-10
 



3 

Este valor ya esti dado en el Cuadro 9 por el Resultado "K", y debe 
trasladarse al Cuadio 11 de gastos estimados y ser multiplicado por 
el tipo do intcr6s prefijado (Cuadro 11). 

Por ejemnplo: 

Valor do un tractor nuevo: , 200 000 

Nfimero de afios de uso: 

Vida iitil (afios): 5 

Valor amortizado/afio (200 000/5) 40 000 

Valor aclual 
(200 000) - (40 000 X 3) - 80 000 

b) Valoraci6n del capital en ganado. Al momento do realizar los 
inventarios, con el fin de establecer el aumento o disfinuciOn natural 
del hato, asi como las ventas netas, se realize una valoraci6n del ga
nado segfin diferentes categorias. Esta valoracion so dehe efoctuar de 
acuerdo con el precio que el productor pueda obtener al momento del 
inventario final. Sc deben evitar estimaciones demasiado opt imistas 
que puedan conducir a sobreestimnaciones do la producci6n bruta. 

En el ejemplo que se viene desarrollando on los cuaciro, 6sta 
valoracion va se ha efectuado en el Cuadro 3, punto I, y en el total 
representado por el resultado "Q". Este resultado so dee trasladar al 
Cuadro 11 do los gastos estimados y multiplicarse por el tipo d inte
r6s prevaleciente, con el fin de obtener el monto correspondiente (Cua
dro 11). 

c) Valoraci6n del capital circulante. Estos son los fondos disponi
bles para hacer frente a los gastos reales que a explotaci6n conlleva. 
Es un capital que el productor tiene que poseer y por el que alunas 
veces debe pagar intereses. Consecuentemente, es lgico y ju-to car
gar el tipo de irter6s prevaleciente al monto utiliza(Io On satisfacer los 
gastos reales (Resultado "L" del Cuadro 11). 

El total de gasto real dbe ser anotado tambien en el registro de 
gasto estimado segiin SO (,i)St'v'q en el Cuadro 11, y sor mutiplicado 
tambi6n por el tipo d inter6s prefijade. Este monto se adiciona a los 
anotados anteriormente como gastos estimados con cl fin de obtener 
el gasto total. 

Valoraci6n del gasto total estimado. La suma de los cuatro ru
bros antes contemplados representa el gasto total estimado. Como 
ya so analiz6, es un componente indispensable en la evaluaci6n de la 
gesti6n empresarial de ]a r'xplotaci6n, para determinar el heneficio 
que 6sta puede tener. Consecuentemente, 6ste se debe adicionar al 
gasto real, con el fin de establecer la debida relaci6n con el producto 
bruto, para determinar si desde este punto de vista (empresarial) 
existe utilidad o p6rdida en la explotaci6n (Cuadro 14). 

96 



Cuadro 11. CALCULOS DE LOS GASTOS ESTIMADOS 

Periodo del 1/5/82 al 30/4/83 

Valor de la Producto Bruto
 

Clase de gasto Superficie pe. renta/ha de (Resultado PB
 
cuaria itil, ha la SPU del Cuadro 1 

(A) (B) (C) 

1. 	 Renta de la tierri 12.5 C 2 563.oo 

2. Salario por administr.ici6n 	 It 270 23,0.0 

3. 	 Mano de obra familiar-* Unidides Horas labo. Jornal diario Proporci66n Factor pe. jornales totales/ 
fmillarces radas/dia en horas laborada tiodo (300) perlodo- Ik x ) 

Ih) (i) ()) k-(i+i x h) (I) (m) 

Productor 1 4 8 0.5 300 150 

Esposa _ 

Hijos 1 8 8 1 300 300 

Hiias 2 4 8 1 300 300 

Otros familiares
 

Total jornales de mano de obra no remunerada o fhmiliar 1o) 751
 

4. 	 Interis al capital invertido
 

lnlraestructura y equipo tResulado "K" del Cuadro oh
 

Cipital en ganaderia (Resultado "Q- del Cuadro 11
 

Capital circulante (suma de resultados -F". "G". -H" e "I" de lIscuadros 6. 7, H. respectiv.1mente) 

5. 	 Total del gastoestimado (Resultado "P") 

El interis se debe escribir en unidades decimales.
 

Deben sumiarse poe apattelas unidadcs familiares correspondientes (h) y las horas laboradas (Di.
 



Monto de infra-l 
estructura(D) 

Monto de 
ganaderl3a(E) 

Monto 
circulante()(G) 

Interisprevale
ciente Totalcs (suman) 

A X B  32 07.50 

C X 0.05 - 13 510.15 

lestotales/Valor del 
do-(k x 1) jornil. 9 

Cm) (n) 

150 

300 

300 

'750 (p) I 88.30 (n X p) - 66 225.00 

87 122.00 0.120 ID X G) - 1O545.60 (Da) 

635 301,00 0.12. (E X G) - 6 236.10 (D) 

It326,00 0.12s (F X G) - 1359.10 (D) 

_ _C 199911,45 -



Beneficio o prdida. 

,Qu6 significa el beneficio o p6rdida? Una relaci6n de gastos e 
ingresos que refleja p6rdida, es decir que es negativa, indica que los 
medios puestos a disposici6n del productor no hai, recibido su justa 
remuneraci6n. 

En la Figinra 3, que es ejemplo basado en una firca en Costa 
Rica, los resultados se presentan en forma esquerntica, indicando los 
gastos reales o efectivos, los gastos estimados y la renta pecuaria. 

En 	la figura 3 se observa lo siguiente: 

a) 	El cilculo de la renta pecuaria, que es la producci6n bruta 
menos los gastos efectivos: 

Q 	 270 200 - 37 500 = q 232 700 

b) 	 El cdlculo del beneficio o p6rdida, que es la producci6n bru
ta menos los gastos totales: 

q 270 200 - 237 400 = q 32 600 

El resultado es positivo, pero si 6sto fuera negativo, indicaria 
quo existe p6rdida. 

Consecuentemente, se puede inferir la siguiente igualdad: 

Gastos estimados = renta agricola + p6rdida (o menos bene
ficio). 

Asi, a partir de ahora, esta cifra de p6rdida no encierra ninguin
misterio. Observamos que los medios de produccion, cuyo valor estd 
constituido por los gastos estimados, no han sido completanmnte pa
gados, en realidad, por la renta pecuaria. Dicho en otra forma, la ex
plotaci6n no ha rendido Io que so esporaba do ella en el periodo. 

iQui6n soporta las consecuencias de una prdida? Te6ricamen
te, Ia p(rdida se reparte entre cada mio dle Los gastos estimad(os: arren
damienco estimado de tierra lpropia, trahajo de admiinistraci6n, mano 
de obra ln '.li ar e infIorosos al (api al. Pero prnctic'amente es Ia renta 
que recilb el product< r y s1 familia (reinta pectaria), la que cs insu
ficien Ie, y e.slo so tr'aduce muchas vc'es, quizzi demasiadas, c'n un ni
vel de vida oxcsivainone Ibjo. 

El beneficio recompensa !a adcminishraci6n. Fcilinente se obser
va que (londe la probiuccioii I)ruta es superior a los gastos totales (Fi
gura 3), no s61o se en(-uCnlran cubierto:4 los gastos estima(os, sino 
tambi6n quLda tn suplemtnto para el produ(Ctor (el )eieficio), que
viene a recompensarlo( d! Ia huena administraci6n de su explotaci6n 
y por los riesgos que ha corrido. Puesto quc so cubren los gastos esti
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400 

300, 

BENEFICIO 

.J 32 600 

GASTOESTIMADO 

199 900 
RENTA PECUARIA 

GASTO 232 500 
TOTAL 

237 400 PRODUCTOBRUTe 

g0 270 200 

GASTO REAL 

37 500 

Figura 3. Gastos totales y pvrducto bruto en uno finca en Coria- Costa Rico. 
( Peri6do del I* de mayo de 1982 al 30 de abril de 1983) 

Fuwte: Proyectos CATIE- BID y CATIE- ROCAP 1983 (Datos in~ditos) 
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mados, se esti seguro de que el trabajo del productor y su familia ha
encontrado un salario compensado normal,(al menos en la renta pe
cuaria). 

El beneficio es, entonces, una de las maneras m~s eficaces de 
juzgar la gesti6n administrativa del productor, y fundamentdndonos 
b~isicamente en este criterio es como intentaremos clasificar y valorar 
los sistemas de producci6n pecuaria. 

ALGUNOS RESULTADOS FINAN( 'EROS INTERESANTES 

En la prdctica administrativa los resultados financieros de la ex
plotaci6n se expresan de diversas formas, con el fin de que la compa
raci6n entre explotaciones sea mds 6til. 

El beneficio por hectfrea fitil. 

Para calcularlo se relaciona el beneficio con la superficie pecua
ria fitil (SPU), dividiendo el beneficio o plrdida por el irea titil total. 
De esta forma se obtienen diferentes medidas de eficiencia seguin la
explotaci6n. Sin embargo, aunque este m6todo de medida es induda
blemente prictico, no encierra significaci6n econ6mica general alguna. 

El porcentaje de rentabilidad al capital invertido. 

Es una medida que permite una mayor profundidad de anAlisis 
y consiste en la relaci6n de las rentas obtenidas en el periodo y el va
[or del capital invertido, como se demuestra a continuaci6n: 

a) Partiendo de la f6rmula de cdlculo para el interns simple
(Aguirre, 1981): 

A=CoX r 

100 

Donde: 

A: son los intereses producidos en el periodo de un afi(. 

Co: es el capital al inicio del periodo. 

r: es ]a tasa de interns simple.
 

b) Ahora, despejando r, tenemos:
 

A
 
r -- X 100
 

Co 
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c) 	 Sustituyendo A, que son los intereses producidos en el pe
riodo, por los intereses que debiera producir el capital inver
tido en la explotaci6n al tipo de mercado vigente, mds el be
neficio obLenido o esperado, y sustituyendo Co por el capi
tal 	invertido, se obtiene la siguiente igualdad: 

intereses del capital invertido al X% + Beneficio 
X 100r =-

Total de capital invertido 

Donde: 

D, + D2 + D, (Cuadro 11) + E (del Cuadro 14) 
r - _X 100 

Totales D + E + F (del cuadro 11) 

Ahora, si r es menor que el tipo de inter6s vigente, la actividad 
no puede considerarse rentable desde el punto de vista financiero. Si 
es mayor, indica que el beneficio es lo suficientemente alto para re
munerar al capital invertido y se obtiene una utilidad (Cuadro 14). 

Asi, el indice de rentabilidad dcl capital puede ser comparado 
por el productor con el inter6s obtenido por la colocaci6n del dinero 

a plazo uen otros negocios, por ejemplo: bonos del estado, dep6sitos 
otras inversiones. La comparaci6n del indice de rentabilidad del capi
tal invertido con los porcentajes de inter6s obtenido en otras coloca
ciones, podrd proporcional informaci6n itil al productor sobre la mar
cha de su empresa, pero nunca debe olvidar (y pocas veces lo hace), 
que la tierra es la mds segura si no la ms remuneradora de las inver
siones. 
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Cuadro 14. DETERMINACION DEL BENEFICIO 0 PERDIDA. 

Rubro Gastos Ingreso Beneficio oI _ 	 prdida 
A. Producto Bruto (Resultado "PB", Cuadro 1), 270203,00 
B. Gastos reales (Resultado "L", Cuadro 10), 37 573,80 
C. Gastos estimados (Resultado "P", Cuadro 11), 199 913,45 
D. Subtotal gastos totales (B + C) 237 487,25 
E. 	 Beneficio o p6rdida (A - D) _ 32 715,75 

Porcentaje de rentabilidad al capital 270 203 + 32 715,75 
X 100

87 122 + 635 301 + 11326 

302 918,75 
- x 100 

733 749 

41,2% > 12% vigente 

Donde: el 41,2% es mayor que el 12% vigente. 
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